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l
. ·1 orno es sabido, en la práctica y enseñanza de la arquitectura, 

el estudio y enseñanza de la teoría del color, se encuentra 
_,contemplada en casi todos los planes de estudio de la carrera 

de arquitectura en diversas universidades donde ésta se imparte, sin 
embargo, en ocasiones se soslaya o se limita a conceptos tan bási
cos, que al alumno -futuro arquitecto- le quedan vacíos o lagunas, 
donde el uso del color en las propuestas de diseño arquitectónico 
quedan al libre albedrío del arquitecto, con resultados en la arqui
tectura poco afortunados o miust1f1cados. 

Es ba¡o la anterior prenusa, que el presente traba¡o de investi
gación se fundamenta en una cuidadosa elaboración de conceptos 
del fenómeno de la percepción y la teoría del color, que bien servirán 
para que la enseñanza del color en los terrenos de la arquitectura 
puedan ser me¡or as11mlados por los educandos, permitiéndole al 
docente conocer los aspectos perceptuales, simbólicos, espaciales, 
emocionales, entre otros para transmitirlos a los alumnos y reforzar 
sus conocimientos; al mismo tiempo que este trabajo también podrá 
ser consultado por aquellos que tengan la inquietud de conocer lo 
anteriomente señalado para propósitos particulares. 

-En este sentido, comenzamos basados en la metodología de una 
rama de la psicología, llamada psicología ambiental, discipl.na rela
tivamente nueva que, dicho sea de paso, es poco conocida en el 
11rgot o formación de la mayoría de los arquitectos, y la cual ha apor
tado diversos elementos de estudio que bien vale la pena recuperar 
para anclarlos a los terrenos de la arquitectura conjuntamente con 
la teoría del color. Solo por entrar un poco en el tema, primeramente 
se puede apuntar que la psicología ambiental se presenta como una 
d1sc1plina que estudia la interrelación existente entre el ambiente, 
sea éste natural o construido y las conductas y experiencias 
humanas; tomando de ella, la teoría interaccionista y algunos con
ceptos como la terntonalidad y la privacidad que tienen una relación 
directa entre hombre, ambiente y color. Esto como previsualizamos, 
es expuesto a detalle en el primer capitulo. 
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-Realizamos un extenso recorrido, de cómo está compuesto el 
OJO ,humano, ya que relativo al color, es de un aspecto funda
mental que pocas veces es tratado o inclusive estudiado por 
aquellos que imparten teorías del color en la carrera de arqui
tectura, dándole un recorrido didáctico, sin complicaciones y 
siempre tratando de utilizar un lenguaje lo más práctico y menos 
técnico posible, para no confundir a los interesados en la mate
ria que nos concierne: el color. Al mismo tiempo que se aborda 
a el fenómeno ris1co de la luz y su importancia en el campo de 
la percepción del color. 

-Por otro lado, se exponen los diferentes aspectos del fenó
meno de la percepoón, tema fundamental en nuestro campo de 
estudio, ya que s1 no se tomase ésta parte medular, la investi
gaoón carecería de bases sólidas, es por ello que se estudian los 
fundamentos de la percepoón, así como un apartado especial 
del cómo se percibe la arquitectura, tomando para ello la teoría 
de diferentes autores que han realizado planteamientos sobre 
ello, de cómo el observador los percibe, cuestiones corno pueden 
ser la simetría, la frontal1dad, el espacio, la proporción, la verti
calidad y la frontalidad. 

-Enseguida, nos adentrarnos a los terrenos propios de la 
teoría del color y cómo éste es percibido, se explican fenomenos 
corno la fatiga y las postirnagenes, para adelante estudiar lo que 
es el circulo crorncitico; las dimensiones del color: el matiz, la 
brillantez y la saturación; los procesos aditivo y sustractivo; así 
corno las diversas formas de componer el color: analogía, con
traste simultáneo, etcétera. 

-Adelante, nos concentramos en cuestiones cognoscitivas del 
color, y cómo diversos autores y arquitectos han hablado sobre 
ello; y la s1gnif1caoón que se le ha dado al color en diversas cul
turas. 

·Como este estudio esta enfocaddo pr111opalmente a estudi
antes de arquitectura, se realiza un breve recorrido de la pre
sencia del color en la arquitectura mexicana, desde las épocas 

prehispánicas, hasta llegar a la arquitectura contemporánea, 
explicando algunos conceptos, y destacando el trabajo de arqui
tectos mexicanos y la presencia del color en sus obras. 

La segunda parte del trabajo de investigación, consiste en 
utilizar la metodología de la psicología ambiental, para compro
bar o corroborar la hipótesis planteada, utilizando para ello 
diversos instrumentos como: la entrevista, la encuesta y el 
cuestionario en el lugar de estudio: Tlacotalpan, Veracruz; lugar 
seleccionado por su alto contenido arquitectónico y la 
apropiación y uso del color por parte de sus habitantes. 

En la penúltima parte, se vierten los resultados obtenidos, y 
enseguida se realiza la interpretación de éstos resultados, uti
lizando para ello un análisis a través de los instrumentos utiliza
dos. 

Finalmente la última parte consiste, en propuestas para el uso 
del color en términos generales, que servirán de eje, del cómo 
la teoría del color puede ser aprovechada eficientemente, dejan
do las bases para fomentar la creatividad y talento de los estu· 
diantes o futuros arquitectos en el planteamiento de propuestas 
de color en espacios específicos. 
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1.1 PSICOLOGiA AMllll.NIAI Y lNSINANZA DEL 

COIOR [N ARQUllfllURA 

JI 

El color puede brindamos 

l'spacio. Contribuye a que los 

eleme11tos se perciban con mayor 

polt'llcialidad psicoló~ica dentro 
11 

de la sil~fimía arquilectú11ic11 . 
l[ COllUUSllR 

1.0 MARCO IEÓRICO : PSICOlllGÍA AMBIEllTAL Y EllSEl]AlllA O[l COLOR El/ ARQUITECTURA 

1 planteamiento de una metodología de enseñanza basada 
en el estudio para la comprensión e importancia del color, 
sobre todo aplicado a la enseñanza de diseño y arquitec-

tura, debe ser encaminado a la habilidad que el docente tenga 
para que estos conocimientos científicos puedan integrarse de 
tal forma, que el estudio del color tenga aplicaciones prácticas, 
sobre todo si pensamos que en este sentido no existen en los 
planes de estudio una vmculación entre el conocimiento científi
co y la arquitectura, así que un primer acercamiento de la utili
dad y aplicación de lo citado anteriormente son las investiga
ciones que mvolucran a las d1sc1pilnas de la arquitectura y la psi
cología, en particular una reciente rama de la psicología conoci
da como psicología ambiental, a primera mano se podría deducir 
que es la relación entre el ambiente y el ser humano; y aunque 
para algunos el aspecto psicológico de la arquitectura pareciera 
"mnato" o implíoto, vemos que no es así, es decir, al estudiante 
-futuro arquitecto- se le enseña a desarrollar habilidades como 
el dibujo, la representación, calcular estructuras, historia, pre
supuestos; y ya en el campo profesional se le confia la solución 
para la creación de espacios arquitectónicos que respondan a las 
necesidades y deseos del solicitante, solución que se deja toda 
ella a consideración del arquitecto y en pocas ocasiones éste 
complementa la información primaria con un trabajo de investi
gación que involucre sobre todo el aspecto psicológico que 
repercutirá sin lugar a dudas con la fortuna o infortunio del obje
tivo final: espacios arquitectónicos integrales que motiven deter
minadas emociones en sus usuarios. 

Así las cosas, como se puede observar gran parte de los 
aspectos en la creación de espacios arquitectónicos, las va
riables tales como la luz, el color, la textura, la forma, incluso el 
olor; influyen cuando se ve que son capaces de modificar el 
comportamiento humano ya sea para sentir confort, angustia, 
placer, estres, privacidad o territorialidad. Respecto al color 
Asenc10 (2000, p. 247) afirma que: f/ n1/¡1r Íl1tm•i1'lll' 1•11 /as ¡1ro
¡•<1rdo111•:;, 111u1iift ... 1 fo f't"r>f'1'1'lil'll, "'$11111 Id ~·11;11t'ió11 d1• 111/or 1•11 1111 

11111/1i1•11t1•1•i11ád1•1•11t'lóllltfotf1'IÍllilllO. 
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1.1.1 PSICOLOGiA AMUllNIAI 

Cuando se comienza con el estudio de una disciplina que nos 
es de alguna forma novedosa, es pertinente retomar conceptos 
planteados por investigadores que desde hace relativamente 
pocos años, han venido conformando a ésta, así entonces refe
rimos algunas deímic1ones que nos ayudarán a entender y con
formar el eje de estudio del presente trabajo. 

Holahan ( 1991) define a la psicología ambiental como 1111 ár.·11 
d1' /11 ,,,,¡, pfosli11 l/Utl /1t(¡I d1· i111•1')fix111·ió111') '" i11tm1'111áá111ld a111/•i1•11/1' 
/bitilt'il/l/d,11111d111l1h 11/111•.r¡•1'f/1'1lci11l1111111lll1b. 

Lee (1976) afirma que la psicología ambiental es d 1»l11di11 
1it'lll1)i.-od1•/11 rd11oá111·11tr1·1'1 li11111llfl'y)111111·1ii1111111/1i,·11t1'. 

Por otro lado G1fford ( 1987) la deíme como 1'l l'M11dio ,¡,. /11s 
l1111b111·.-ii111ó 1'11111' /11, 111d11•1d1111) y >1'-' 11111/•it'lll1') fisi1fü. 

Stokols y Altman (1987) mencionan que la psicología ambi· 
ental es d 1')f11dio d1· /11 n111d11d11 ~ d /111'111'>lilr /1111111111111·11 rd11áá11 nm 
d 11111/1iml1' >11á11/i')in1. 

Lo que queda claro con las anteriores deíinic1ones es que la 
psicología ambiental estudia la reciprocidad entre el hombre con 
sus experiencias adquiridas a lo largo de su vida, y el ambiente, 
sea este físico o natural; es decir, es un proceso recíproco, 
dinámico y cambiante que se enroca en vanos aspectos a lo que 
está sucediendo en los últimos años, cuando el hombre vive y 
está inmerso principalmente en las grandes urbes. 

Aragonés ( 1998) afirma que el ambiente será todo aquello 
que rodea a las personas, es decir el medio natural o construi
do, y será junto con la conducta resultante de la interacción con 
los diversos espacios en los que se vive cotidianamente como las 
calles, los ed1f1cios, nuestras casas, el transporte, los parques lo 
que anallzará la psicología ambiental; d1v1d1endo para ello su 
campo de estudio en cuatro categorías particulares: el medio 
urbano, el medio construido, el medio natural y los ambientes 
moduladores de las relaciones sociales. 

Para entender un poco mejor lo antes planteado y contextua. 
l1zarnos, echemos un vistazo a la historia de esta d1sc1plina. 

1.0 MARCO l!ORICO : PSICOLOGÍA AMBIElllAl Y EllSUjAlllA Dll COLOR EN ARQUITECTURA 

El primer predecesor de la psicología ambiental fue Brunswik 
quien en 1943 uso el término por vez primera aunque realmente 
sus investigaciones no entrarían estrictamente en este campo; 
sin embargo, fue en 194 7 cuando en los Estados Unidos se crea 
la Estación de Midwest, en la Universidad de Kansas, donde 
psicólogos crearon este espacio e.r ¡mifi·so para realizar investiga
ciones de la conducta y comportamiento de los habitantes de 
este lugar; ya para pnnc1pios de los años sesenta Barker y 
Wright realizaban mvest1gac1ones del comportamiento en situa
ciones cot1d1anas en contextos naturales, y situaciones creadas 
art1í1cialmente para registrar las conductas resultantes de los 
individuos, fueron ellos quienes con todo lo anterior acuñaron el 
concepto de psicología ecológica, donde su principal objetivo era 
saber de que forma los ambientes risicos influyen en la conduc
ta de las personas; y plantearían también algo novedoso en 
aquellos días, que para poder predecir el comportamiento de un 
individuo no bastaban estudios psicológicos aislados, sino que 
era pertinente conocer los ambientes en que estos interactu
arían, es decir, la realización de una investigación de campo, 
algo que como se verá más adelante para los arquitectos esa 
información ayudaría a diseñar espacios que respondan de una 
manera acertada, más afectiva para los usuarios de los mismos. 
Por otro lado la psicología ambiental toma sus raíces de la psi
cología social, tomando metodologías y teorías de ésta, pero cen
trándose en el medio ambiente, algunos señalan también la influ
encia en cierto grado de la escuela de la Gestalt de los años veinte, 
pero solo por la concepción holistica para explicar la conducta. 

De tal forma que cuando se irá conformando mejor el térmi
no, será en los setenta cuando los directamente relacionados 
con el trabajo práctico como el caso de Proshansky y 
Altman( 1979) intentaron dar respuestas a diseñadores de inte· 
nores, arquitectos y urbanistas que se acercaron al trabajo real
izado por los psicólogos, encontrando así una nueva relación 
interdisciplinaria entre psicólogos, sociólogos y éstos, los dis-
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eñadores; sabedores que la arquitectura y la conducta humana 
están estrechamente ligadas y visualizando que los espacios 
arquitectónicos construidos, sobre todo en las grandes ciudad
edes, ya presentaban una división entre las conductas de los 
ind1v1duos y su entorno, teniendo con el crecimiento urbano y la 
industnahzac1ón la grave problemática de una participación 
social activa de los habitantes; sobre todo aspectos como la cal
idad del ambiente, la salud, la contaminación, la violencia, 
etcétera. También se fundaron centros de investigación como el 
N11/i111111/ /11slit11tt' 11/ AJ,·11111/ J /1·11/th y se otaron conferencias como 
la titulada tlrd111,·t11m1/ ¡1,1¡d111lox111111d f'hydli11try, entre otras, en 
ese momento se hablaba de la ps1cologia de la arquitectura; es 
Sommer ( 1997) quien conformaria el concepto de psicología 
ambiental englobando a la llamada psicología ecológica y la psi
cologia de la arquitectura en una solo disciplina. 

De tal suerte que ya en los años ochentas y noventas consol
idan a esta d1sophna, ya sea por los reportes de investigaciones 
realizadas publicadas en revistas y libros sobre todo en los 
Estados Unidos; después esta nueva d1sc1plma permearia en 
Europa y también en paises como México; cabe mencionar que 
en tiempos más recientes como menciona Sommer (íd,•111) en la 
práctica existe un gran reto al tratar de llevar estos conocimien
tos a concretarse en cuestiones prácticas, sobre todo por su 
carácter interd1sciplinano, que en este caso seria la relación 
psicólogo amb1ental·arqU1tecto, y que es uno de los objetivos del 
presente trabajo, el que los conocimientos científicos de la psi· 
cología nos puedan servir de pilares para realizar propuestas en 
diseño arquitectónico, y más en especifico como el uso del color 
puede facilitar esta tarea, o como apunta Aragonés (11¡1ál) refir
iéndose a lo explicado por Proshasky t'i ;,•11tido 1111111i11 1111 es 111111 
/"11111111d1·rn11d111"11111'lll1·11da 111 rd111 iti111·11tr1· d tl1>1'1i11y11111111tl11t'111 y 
1¡111· 1111111111ddd11Sd 1•1•11/1111t'l1m 1'llll'int'i1 dd _/11111'ltlllllllli1•11l11dt'I1'11/omo 
11rq111t1·dó11ii·o ,.,,,.,¡,. ,,., 11111y 111,/rndu•111· 111d11;11 sor¡1rt'11tl1·111t'. Por lo 
que como se entiende en el quehacer del arquitecto si éste se 

l ,Q MARCO llORICO : !'SICOLOGÍA AMBllliTAL Y UlSÜIAUIA Oll COLOR Efl ARQUITECTURA 

basa únicamente en el conocimiento empírico será más fácil el. 
errar que el acierto a la hora de la creación de espacios que 
respondan en su totalidad a lo pretendido para ambientes 
específicos. 

1.1.2 COLOR Y COMPORTAMIENTO 

En el caso particular del uso del color como nuestra variable 
independiente, Birren (1982) menciona que los efectos fisicos 
producidos por la influencia del color en el organismo del hombre 
pueden inducir a reacciones psicológicas. A su vez, en una visión 
más científica nos dice Birren: /0/111 Ott 1111'11cio11a q111• las r.~p11t'sl11s 
l';icológirns dt'I color >011 res¡1111•st11s a 1'Sp1·cífic11s lo11git11dt's di• m11l11s d1• la 
1•111•rgíi1 radi1111l1'. Siendo más especifico citemos el ejemplo de una 
persona, donde ésta se puede sentir emocionalmente contenta 
en un día de sol radiante, y decaída o triste en un día lluvioso. A 
su vez las actitudes psicológicas hacia el color pueden afectar las 
respuestas del cuerpo. Como el rojo que podría parecer excitante 
y el azul sumiso para algunas personas. 

En otras palabras, como plantea Birren, todo en el hombre, su 
cuerpo, su mente, sus emociones, su espíritu, representan una 
unidad coordinada, un microcosmos, y el color es un ente que 
penetra en todos estos aspectos. 

Esto es solo lo mucho que el color en interacción con el hom
bre trae consigo en la historia del mundo. Haciendo una retro
spectiva, en la llamada era espacial mientras científicos se ocu
paban de viajes a a luna e interplanetarios, había también otros 
científicos que en el campo de la psicología estaban ocupados 
pero en el estudio del espaoo interior del hombre. Realmente, el 
conocimiento del hombre de si mismo, su complejidad interior 
tanto en su percepción, mente, espiritu, ha sido incrementado 
vastamente en los recientes años y rivaliza con los aspectos fisi
cos del universo. 

-J TE8!S rm1 
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Es quizá en la época de los años sesenta cuando se utilizo al 
color y sus efectos psicológicos de una forma intencionada y 
bien definida con la llamada psicodelia, hasta entonces el uso del 
color y la influencia de este en las personas y los ambientes 
arquitectónicos existía pero, como se menciono arriba de una 
manera innata, sin una clara intención, y más bien por tradición, 
en este momento histórico, el uso de las drogas, las discotecas, 
la música con grupos como Pmk Floyd o los Beatles, el arte, la 
ut1hzac1ón de luces parpadeantes, colores mezclados, diseños de 
patrones coloridos, sonidos estrepitosos, etcétera, confluyeron 
para darle un realce especial al uso y efectos del color. Por otra 
parte ésto fue apreoado también por la med1ona, y solo por 
menoonar un eiemplo del uso del color, en estudios clínicos se 
encontró que el flasheo de luces roias inducia el ataque en 
enfermos de epilepsia, así como también la pulsación y luces 
estroboscóp1cas eran h1pnót1Cas y podían producir dolores de 
cabeza, nauseas, y formas menores de ataques nerviosos; como 
vemos entonces el antecedente del buen o mal uso del color 
podría tal vez modificar el comportamiento humano, sobre todo 
en ambientes o espacios arquitectónicos. 

Dentro de esta gama de experimentación se observó que con 
el uso de las drogas llamadas psicodéhcas -lsd, mariguana, 
mescalina- los colores se prenden en mayor cantidad. Causando 
tal vez fuentes espectrales, alucinaciones e imágenes fantásti
cas que se intercambian con las respuestas de color, sonidos, 
gustos, olores, todo ello en una especie de revolución visual per
sonal de aquellos que lo vivieron o experimentaron. Si bien la 
percepción mental de los colores es expandida por las drogas, 
tambíen son utilizadas como parte de rituales religiosos -el pey
ote, la mariguana, el hashis- baste mencionar como los indíge
nas de la huasteca potosma y sus efect0s han tenido hasta hace 
poco una especial atención. Aldux Huxley, el reconocido escritor 
inglés decía refiriéndose al aspecto religioso y el uso de las dro
gas para exacerbar la percepoón y las alucinaciones: la aisti1111-
d11d y 1'111/n1J111l 1w ¡1111·d1·11111ad11rs1'. 111aisti11111itldy111111óc11/i1111 ¡111re-
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n·111111Ís t'o111¡~1ti/1/es ... ill 1111'Sc11lim11'11·1111 lodos los rnlores a 11111rlfo poda 
y Izan• más smsiN1• al 1wn·ptor d1• i111111111m1bl1•s formas a las cuaks en 
ro11dicio111·s 1wr11111lt•s 1·s rn11111Ieta111mt1• ci1·,~o. Dándonos así un 
panorama de como algunas drogas eran utilizadas para producir 
un efecto visual colorido paralelo al real, no logrado en condi
ciones normales.¡i:;K 11 

Otros experimentos que involucraron ambientes creados parn 
conocer el comportamiento y de que manera la per
cepción encontraron pe. que prisioneros confinados 
solitariamente o en campos de concentración, mon
jes recluidos, naufragos, hombres perdidos en 
montes o desiertos, eran frecuentemente v1s1tados . 
por apariciones o visiones coloridas sin haber una ¡ , 
causa aparente; como es el caso de la esquizofrenia, 
en la cual el enfermo puede percibir o crear un 
mundo paralelo al real. En este sentido Gregory 
menciona parece que 1111111s.·11á1111fi1/ta111• 1•sti11111laáó11 
s1·11sori11/ al c1•11·l•ro fo tmslor1111 s11/mj1•1111•11/1• y ¡1111•d1· pr0tiudr fanldsias 
q111• lo do111i111·11. Lo que conllevará por e¡emplo a sufrir alucina
ciones, donde los colores y las visiones lleguen a bloquear en la 
percepción normal o natural del entorno de la persona. 

De hecho, la privación sensorial fue introducida como un tópi
co de investigación para psiquiatras y psicólogos como M. D. 
Vernon quien en su libro Tht· l'sydwlogy uf l'em•plio11, describe un 
fascinante número de casos clínicos para estudiar los efectos de 
un ambiente arquitectónico monótono y donde el uso del color 
jugo un papel importante: de esta manera se realizaron experi
mentos donde se mantuvieron a personas por períodos de cinco 
dias en ambientes completamente homogéneos, de un solo 
color, sin variaciones, cuartos con una pequeña cama, con 
sonidos monótonos o el ruido incesante de algo; estas personas 
tenían a su vez puestos goggles translúcidos que solo permitían 
ver la luz de forma difusa, además de colocárceles guantes y 
conminarlos a no tocar nada. De esto solo algunos pudieron 
soportar el constante ruido por los cmco días y algunos rápida-

J;o,'., 
en;,, 

liiliC'.º¡(f rn\' 
1 fr''.~ .. 1. '.,\I 

Fig.l 

JO 



mente renunciaron. Al principio pudieron dormir, más sin embar
go al transcurrir el tiempo solo lo hacían en intervalos, man
teniéndose con insomnio. Durante el periodo de prueba se 
realizaron tests de inteligencia, observándose un gran deterioro 
de la misma. Sufriendo éstos de constantes alucinaciones tanto 
visuales como auditivas. Cuando la prueba concluyó y los vol
untarios salieron, su percepción del entorno estaba tan deterio
rada que los objetos les parecían borrosos e inestables, las 
lineas rectas como pisos y paredes eran perc1b1das con un grado 
de curvedad; las distancias no les eran claras, así como los rui
dos del entorno le hacían sentir vértigos. Esto seguramente 
explico el cómo el color y una razonable exposición a otras sen
saciones en un determinado ambiente afectan o deterioran la 
percepción. Para los voluntarios las superf1c1es blancas por 
e¡emplo les tendían a desvanecerse si se veían continuamente y 
algunos colores se les desvanec1an a un gris neutral. 

Los diferentes efectos observados tras la insolación conlle· 
varan al olvido de hábitos perceptuales durante el periodo de 
insolación; esto supuso que estando los individuos sujetos en un 
ambiente de monótona percepción pueden causar desorganiza· 
ciones dentro de las funciones del mebro, similar a lo que 
ocurre con el uso prolongado de drogas o lesiones graves. 

Vernor también concluyó que la conciencia normal solo puede 
ser mantenida en un ambiente cambiante, dinámico. Cuando el 
ambiente no cambia entonces odurrirá una degradación sensor
ial, donde la capacidad de concentración se deteriorará, en niños 
por ejemplo se observó que esto conllevaría a cambios graves 
de personalidad, así como problemas de aprend1za¡e y en la lec· 
tura correcta de su entorno. 

Se podría continuar citando un smurnero de experimentos, 
más no es menester de este traba¡o, simplemente nos ayuda a 
tener un panorama general del uso del color y otras variables de 
manera intencionada, y concluir que segun los estudios realiza· 
dos un ambiente monótono donde el ind1v1duo no puede inter· 
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actuar de manera dinámica afectará gravemente la percepción 
de su entorno. 

Por lo tanto el color como una de tantas variables, se hace 
necesario para ayudar o afectar el comportamiento humano. 
Birren en sus libros y ensayos menciona que en el diseño de 
ambientes modernos deberá entenderse que el color es suma
mente importante, donde muchos psicólogos han notado la 
respuesta al color en los procesos donde las reacciones a este 
son impulsivas y emocionales. Los estudios realizados al respec
to han expuesto que en el caso de los infantes, éstos perciben al 
color como donunante, antes que reconocer las formas domi
nantes de su derrredor, y se asume entonces que el color estará 
ligado más al sentido emocional y por ello será lo primero que el 
individuo absorba como conocimiento de su mundo. Esta primi
tiva cualidad del color ha sido estudiada por diversos investi
gadores, Maria Rickers escribió /11 1'.1pai1•11á111fd rotor, !'111111110 t'sla 
ornrrt', t'S m11t'lro mtis i1111r!'di11t11ydirt'cla1¡111· /111•1p1•ric11ci11 d1• /11 forma. 
/.11 ¡1¡•m•pció11 dt' /¡¡ forma 1'SllÍ 11s1w/1111'11/t' acompaiiada por 1111 
d1·s¡irl'lldi111il'lltu, 111111 actitud ol1jl'lim 1'11 d s11jl'lo. Mi1·111ms q11<' la ex¡1t'
ric11cia dl'i color, t'S mtis i111111·di11t11. 

De esta manera cabe señalar que en la presente investigación 
nos concentraremos en el estudio del color y su relación entre el 
ambiente creado y el ser humano {la relación arquitectura-hom
bre) basados en lo que se conoce como mencionamos anterior
mente: psicología ambiental, pero, fundamentalmente en el 
estudio de una sola de las múltiples variables, en este caso el 
color; circunscribiendo esta investigación en lo que la psicología 
ambiental denomina como tconi1 l11taaccio11ista; cabe señalar que 
existen también otras teorías u orientaciones filosóficas como la 
l1wii1 tr111N11'Ci11uista, la cual esta orientada al t'S/11dio 1/t' /os cambios 
1·11 l11s rl'iaámll's mir<' los as¡i.·ctus psicológicos y 11111/li1·11t11/1•s ,¡,. 1111idad1'S 
/111/isti.-11s (liménez, 2002, pl2), es decir, en la teoría transac
cionista se abordan los procesos psicológicos, los escenarios 
ambientales y los factores contextuales como factores dentro de 
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un todo conformado por aspectos mseparables - holísticamente
y aunque sabemos que en los terrenos de la arquitectura, los 
aspectos como la luz, la textura, el volumen, la acústica, 
etcétera, son de primordial importancia, el tratar de englobar 
todas estas variables, sería una labor que rebasa los objetivos 
planteados en el presente trabajo, y donde cabe hacer mención 
algunos aspectos como la luz, han sido objeto de estudio de 
otros investigadores; sin embargo, los resultados particulares de 
este trabajo pueden ser mcorporados a estudios holíst1cos. Por 
lo tanto nos concentraremos en la referida teoría mteracc1on1sta. 

1.1.2 TrnHIA IN1LHACUuN1>1A 

J1ménez (id,·111, p 9) basado en los conceptos de Altman y 
Rogoff, señala que para la teoría mteracc10111sta /11 ¡•;Ít'o/ogi111·; 1111 

01111¡•0 d1• pmlit"t"iá11 !I t'1•11lro/ ,f,· /11 ú111d11t111 y /o; ¡1ro1<';0; psi10/ógico;, 
es decir, la visión interawomsta, aborda los procesos psicológi
cos, los escenarios ambientales y los factores contextuales, 
como factores mdependientes y como entidades operacionales. 
Donde la conducta y los procesos psicológicos se toman como 
variables dependientes, y los factores ambientales - o como 
menciona el referido autor: c1111/id11d1·; ¡•1·rs111111/,·s 11 olros ¡m1ll'SOS 
¡»i,·oló.~ii·o;, en nuestro caso lo es la percepción del color- son 
tomados como variables mdependientes; mvestigaciones como 
ejemplo de lo anterior, lo son aquellas donde factores ambien
tales como el ruido, el clima, la contaminación u otros, reper
cuten sobre el funcionamiento ps1cológ1co de los individuos. 

Como apunta J1ménez, la teoría mterawomsta se distingue 
por tener una v1s1ón analit1ca de los fenómenos ps1cológ1cos, 
centrándose en la 111vest1gac1ón de las relaciones antecedentes
consecuentes de las variables, y la creencia en la 1mportanc1a y 
pos1b11idad de las obscrvac1oncs 111dcpend1entes y ob¡et1vas de 
los eventos ps1cológ1cos. Ante esto, ésta teoría maneja def1m· 
ciones operacionales preC1Sas y rigurosas, dándole gran impar· 
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tancia a la comprobabilidad, generabilidad y replicabilidad de sus 
hallazgos y conceptos; considerándo necesario el desarrollo de 
leyes y principios universales del funcionamiento psicológico, 
donde la meta de la investigacción y la teoría es generar un 
amplio conjunto de principios de los fenómenos psicológicos. 

La visión interaccionista también se utiliza en estudios sobre 
cognición y percepción, en donde se identifican propiedades del 
ambiente que influyen en la percepcción y cognición de los indi
viduos, por e¡emplo la comple¡1dad o simplicidad ambiental, las 
dunensiones físicas del ambiente o el color. 

Por lo tanto de ahora en adelante nos concentraremos pre
ponderadamente en el estudio de la percepción visual y particu
larmente del color, su ut11izac1ón y su influencia en los ambientes 
arquitectónicos -sus cualidades simbólicas, térmicas, espaciales, 
semánticas, de comumcaoón, creador de emociones como el 
afecto, la salud física y mental, etcétera· basándonos en la teoría 
interaccionista de esta nueva disciplina llamada Psicología 
Ambiental. 
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1.2 P1RCll'(l(lN 

1.2.1 fa llNÓMlNO DI iA l•LRCll'liON 

uando se inicia el proceso por el cual recibimos la infor
mación a través del sentido de la vista, viene un proceso 
más elaborado, nos referimos al proceso perceptual. es 

decir, cuando prestamos atención a nuestro entorno, lo que 
estamos haciendo en realidad es buscar interpretar la gran can
tidad de estímulos que llegan a través de nuestros sentidos, en 
especial el sentido de la vista y lo que observamos a partir de 
volúmenes, sombras, texturas y colores y todos los objetos del 
espacio trid1mens1onal. 

Hochberg ( 1964) dice al respecto 11i1.>11t111s 1·st11d11111111, /11 ¡11•ra¡1· 
i 1á11 i 01110 1111 111ti·11to .11· 1·1¡ilii "' 11111·,1ms o/i,in•11i'i1111i•s 1ld 1111111.lo q11i• 
no~ rod1·11. 

l1t'1i'i/1i1 ;1s111/iu1i1111¡1·111111111(~111·1111(~111111¡111rli'.y111111·n·sid11d ,,,.,. 
;;,,;,.,¡ i11d11;11 rn1111d11 ;1' ""' ¡1n'>i'l/li· 11/g111111m1ifi.~11máú1111/1stmd111·11 
/11 q111· ""' Ji1/ti· 111 g11i11 di· /JI 1•.r¡1aii·11á11 ¡im1i11 (Gombrich, 1998). 

La percepción n111sisli' 1•11 ri·1i/1ir i11Jim1111áó11¡1rol'1'llil'llt1•1fr/ 1111•ilio 
11111/.il'lllt' y n1111 1i·rtir/11dá11dol1·11/gú11 si•11tido. (Buss, 1987). 

Se podría decir que el fenómeno de la percepcción, es, ante 
todo, un producto de nuestra mente, la cual de alguna manera 
recibe, procesa e interpreta a través de los sentidos el mundo 
que le rodea. 

La percepción según Forgus (1966) se define como l'l ¡iroCt·so 
di• i•xtmcáó11 di' it~1m1J1áó11, esta extracción se da a partir de la 
gran cantidad de energía física que estimula los sentidos del 
organismo. Estos estímulos que tienen el valor de señal serán 
aquellos que desencadenan algún tipo de reacción reactiva o 
adaptiva en el individuo y es lo que se denomina itifur111111·ió11. 

La percepción visual no es un fenómeno estático ni estable, 
sino como menoona Gubern (1982) una v1venc1a evolutiva, 
desde la etapa infantil, se han estudiado cuales son los elemen· 
tos 111111110,,, 11dl111J1/,·,, ¡1·n11dl/1'11l1'> y cuáles son los 11d1¡11iridi1s, 
1'111/'ITI""· 1011t111g1•11/1'> en el proceso de la percepción visual. 
Diversos experimentos con animales muestran un ejemplo en 
torno a la percepción visual, en estos se observó que por ejem-
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plo sí se priva a pequeños gatos de la percepción de su entorno, 
de lineas orientadas en alguna dirección -horizontal, vertical u 
oblicuo disminuye en un futuro su capacidad de percibirlas co
rrectamente dañando la maduración de sus estructuras neurales. 
La primaria conclusión que se ve de los experimentos de este tipo 
es que toda estructura biológica heredada posibilita una función, 
así como también que toda función efectivamente ejercida condi
ciona la consolidación o transformación de una estructura. 

Por tanto si la capacidad que tenemos los seres humanos de 
la percepción de las formas fuera innata, entonces ésta bajo 
ninguna circunstancia se vería afectada, pero vemos que esto es 
falso, véase simplemente s1 existiese alguna privación sensorial 
después del nacimiento; si fuera solo experiencia, se requeriría 
el mismo período de aprendizaje a cualquier edad del sujeto v 
sin afectarle la extensión de su privación sensorial previa -lo que 
también es falso. Por lo tanto como nos apunta Gubern la p1•r
n·pdó11 cs el fruto di'¡,, co111/1i1111citi111•11tr.· las rn¡iacidadt's i1111atas 1/1• 1111 
i111iiuid110, /,¡ 11111d11n1ció111/d sisk11111 111·111ios1 y l'I 11¡w111li:aj1·, siendo 
este último la una de las grandes diferencias con el mundo ani
mal restante con menos facultades innatas y menos dependien
tes del aprendizaje. 

En este sentido el proceso de extracción de información en la 
conducta adaptiva del hombre, permite creer que se debe rela
cionar la percepción con el problema general del desarrollo 
cognoscitivo o del conocimiento en el hombre, para poder 
entender de manera más completa la naturaleza de la recepción, 
adquisición, asimilación y uso de este conocimiento. De tal man
era que la Percepción se convierte en el proceso central para la 
adqu1s1c1ón de cognición o conocimiento. Forgus (0¡1 di) consi
dera a la percepción como el superconjunto; y al a¡1r1'11dizaj~. la 
mmwria y el pe11S11111i.·11111 como subconjuntos del proceso percep
tivo, o sea, en este acto de extracción de información, el fenó
meno de percepción vincula a estos tres procesos mencionados, 
y a continuación explicaremos a detalle. 
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A el aprendizaje, la memoria, y el pensamiento se les conoce 
como procesos cognoscitivos, ya que estos son los que formarán 
el conocimiento del ser humano. Por lo tanto es la percepción un 
proceso dinámico en el cual un organismo recibe, extrae y anal
iza la información de su entorno. 

Precisando, d aJ1rmdiwj1· está definido como un proceso 
mediante el cual el individuo adquiere la información de su 
entrono a través de la experiencia y se convierte en parte del 
almacenamiento de hechos en la 1111·11111rii1 del orgamsmo. A su 
vez el orgamsmo perobe los estimulas que contienen tníorma
c1ón potencial, y extrae parte de ésta informaoón con la ayuda 
del 11¡•11·11.ti:.1¡1·; éste mod1f1ca el organismo de modo que la per
cepoón de los mismos estimulas sea mod1f1cada más tarde. Se 
apunta también que el aprend1za¡e puede conducir al ¡•1'r1>1mlim· 
to; el ¡•1·11,,111Ii1'11lo entonces mod1f1ca al organismo mediante la 
intervención de un nuevo aprend1za¡e, el cual a su vez modifica 
la percepoón de la s1tuac1ón del estimulo. 

De tal forma que los resultados del aprendizaje facilitan la 
posterior extracción de información, una vez que estos hechos 
son almacenados se convierten en modelos. 

Así el pensamiento considerado el más complicado de estos 
procesos cognoscitivos, es una actividad cuya existencia se 
infiere cuando un organismo se dedica a resolver problemas, 
para lo cual también hecha mano de los modelos. 

Es preciso anotar que para resolver problemas también se 
requiere de símbolos mediadores como nos dice Forgus, tales como 
el lenguaje o las matemáticas. El grado de comple¡1dad de determi
nado problema estará detem11nado por la faohdad con la que pueda 
extraerse la 1nfom1aoón requerida para su soluoón. Entonces para 
resolver un problema d1fiol la información será más abstracta o 
menos accesible; y la úmca manera de extraer 1nforinaoón abstrae· 
ta o menos disponible será aprendiendo a ut1l1zar conceptos, de 
mdnera que mientras mayores sean las habilidades conceptuales del 
1nd1v1duo, mayores serán sus habilidades para resolver problemas. 
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Cabe señalar que en todo el proceso, el a¡wmlizaje y el pen
samiento no existen o funcionan en un nivel aislado, así cuando 
la extracción de información requiere de un mayor esfuerzo acti
vo por parte del organismo el aprendizaje, la memoria y el pen
samiento desempeñan un papel cada vez más importante, con 
lo citado anteriormente podemos concluir que la conducta adap
tiva del hombre tiene su origen en la percepción. 

Livon (1983) de una manera sencilla y clara para entender el 
proceso de la percepción visual la divide en tres etapas básicas 
de este proceso cognitivo: la recepción, el almacenaje y el pro
ceso de informac1ó~: 

[ Pnmer•faie r·- [ Seg~~ }-! lert-
j ¡ i 
i i 1 

Recepción Almacenaje Proce1amlento 
i . 

Sensación •illltll ' ' ' ' .-
1 Apmldiz•je _ Memurio Pen1<1miento J 

Donde la sensaciones constituyen la principal forma de 
adquisicición de conocimientos del mundo exterior e interior del 
hombre. Así, la percepción no es un acto simple y sencillo supe
ditado solo a elementos fisiológicos como los sentidos, sino más 
bien es un proceso continuo y dinámico que incluye elementos 
de naturaleza simple y elemental hasta aquellos que por su 
mayor complejidad requieren de aprendizaje y pensamiento más 
activos y espeoalizados. 

Por otro lado se sabe también que el aprendizaje no solo 
f acihta la habilidad del pensamiento, sino que también puede 
obstruir la conducta ef1c1ente para la resolución de problemas. 

Haciendo una analogía basadas en investigaciones realizadas 
con animales, éstas han señalado que en los animales jóvenes 
el aprendizaje es de naturaleza lenta, de ensayo y error, pero 
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que en los animales adultos el aprendizaje es más rápido e inte
grado, esto es posible gracias a la información que el organismo 
ha almacenado durante el transcurso de los años. Existen un sin
número de experimentos tomados de casi cualquier aspecto de la 
vida humana, pero los que se han dado en relación con las áreas 
de d1srnminac1ón, formación de conceptos, resolución de proble
mas, lenguaie y comunicación, son suficientes para sustentar que 
los aspectos importantes de la conducta, tanto la interacción 
social dependen de la awón integrada del proceso cognosc1t1vo. 

Como se ha visto la relaoón entre los procesos cognosc1t1vos 
no es de ninguna maner~ unidireccional. por e¡emplo se sabe 
que el resultado del ¡•1·11>111111t·11to mod1f1ca el 11¡1n·111li:i1j1' posterior 
y que el 11pw1d1:11¡1· a su vez pude influir en la forma de percibir 
el mundo. Invest1gac1ones han señalado también que el apren
d1za¡e se puede hacer más ef1oente gracias a la forma en que el 
su¡eto organice determinado problema, esto significa que el 
aprend1za¡e a menudo depende del pensamiento y se ha descu
bierto también que el aprendizaje facilita la retención y la 
trasferencia de Ja información. 

La forma como se ha descnto la percepción implica que este 
ha sido dividido en un conjunto ordenado de etapas, desde la 
más simple la más compleja. 

Para comprender mejor lo citado anteriormente Forgus (ídem) 
modela el concepto transducción sensorial que se entiende como 
la traducción de información física en mensajes de información 
que el sistema nervioso pueda entender. Y aunque la mayor 
parte de la información proviene del ambiente externo -estímu
los ambientales-, también es el resultado de cambios en los 
órganos internos -estímulos de estado-. 

Los aspectos informativos de estos estímulos hacen impacto 
en Jos diversos órganos de Jos sentidos y esto es transduc1do 
selectivamente como diversos tipos de informaoón, los órganos 
de Jos sentidos y los tipos específicos de energía informativa que 
transducen se enumeran a continuación: 
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l. Los sentidos distales o telerreceptores: l. la visión: que 
transduce Ja energía luminosa; y el cual será el que estudiare
mos a detalle más adelante. 2. la audición: que transduce la 
energía sonora. 

II. Los sentidos proximales: 3. los sentidos cutáneos, 4. el 
sentido químico del gusto, 5. el sentido químico del olfato. 

111. Los sentidos profundos o interoceptores: 6. el sentido 
cmestético, que transduce los cambios en la posición corporal y 
en el movimiento de los músculos, los tendones y las articula
ciones; 7. el sentido estático o vestibular, que transduce los cam
bios en el equilibrio, Ja rotación y Ja aceleración corporal; 8. el 
sentido orgánico, que transduce los cambios relacionados con el 
mantenimiento de la regulación de las funciones orgánicas como 
la ingestión de alimento y agua, así como la actividad sexual. 

De estas ocho fuentes de energía los sentidos reciben contin
uamente la información de estímulo que el organismo utiliza en 
su conducta adaptiva total, y aunque el estudio particular de 
cada uno resulta de gran importancia, nos concentraremos pri
mordialmente en el sentido de la vista, abordándolo desde sus 
tres aspectos: sensorial, perceptual, y cognoscitivo. 

Como se menciono anteriormente en el fenómeno de la per
cepción, las vivencias que la psicología denomina sensaciones 
son la principal fuente de información y conocimiento del mundo 
exterior e interior de nosotros los humanos, estas sensaciones 
según la nomenclatura de algunos psicólogos se denominan se11-
tidos 1list11l1•s que son aquellos que comunican al hombre a través 
de los circuitos nerviosos con el mundo exterior y que son de con
tacto físico: los conoodos sentidos del tacto y el gusto; los St011ti
dos l'roli11111b que son el oído, el olfato y la vista que actúan a dis
tancia, este último será en este caso el que tendrá la atención pri
maria debido a su implicación obvia con la percepción del color. 

Desde nuestra perspectiva en el caso de arquitectos, artistas, 
y diseñadores Jos sentidos que más se utilizan y se deben desa
rrollar son el olfato, la vista y el tacto, siendo el sentido del tacto 

~n:r:·"'"'"""J~ 1 ~· '.1: < · 'f U1 ... . . 
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el más poderoso auxiliar y complemento corrector de la vista 
Gubern (o¡i rit), haciendo una analogía entre la importancia de 
los sentidos, en el caso de un chef de cocina, éste necesita 
desarrollar los sentidos del gusto, el olfato y el tacto preponde
radamente, este burdo ejemplo sirve para mostrarnos que 
dependiendo la actividad o estado fisico del hombre, éste desa
rrollará o se especializará en uno o más de sus sentidos. 

Lo anterior es mera referencia, ya que por su implicación 
directa con el color nos centraremos en el escrutinio de el sen
tido de la vista y su 1mportanc1a correlativa con éste. 

Así pues el sentido de la vista está integrado de un sistema o 
equ1pam1ento sensorial, por su capacidad de respuesta a estados 
emooonales, y comparado con el gusto y el olfato éstos son sen
tidos prim1t1vos, por ser poco complejos y de acción emocional. El 
olfato de muchos mamíferos por e¡emplo tiene un rol esencial de 
reconoom1ento del territorio, la sexualidad y en la detección de su 
depredador o presa, en el caso del hombre en la evolución su 

pos1c1ón erecta lo a alejado de estas características. 
En el caso de la evolución del órgano de la vista ha sido trata

do desde Darwin con [I origt'11 111· las t'SJ't't'i1·s por medio de la 
selección natural, diciendo que l'I dt'sarrollo dt' 1111 11m1io ó¡1tico 
rod1·11do ¡ior etilu/1rs ¡1ig1111·11t11rit1.; y ri•w/1i1•rto I'º' ¡;il'I traslúcida, ¡~w si11 
aistali110 11i otro rn1·r¡10 rifrigm111/1', ro11stit11yo 1111 gm11J'TOt'1'So1'>lmt'
t11ml. 

La evolución del sistema visual se produjo, en función de las 
necesidades que le planteaba el medio, en relación con la super· 
vivencia del individuo. Así se explica el porque con el exceso o 
falta de luz la pupila humana se contraiga o dilate según sean 
las condiciones del medio. 

En el caso de algunas especies animales, éstas eliminarían la 
percepción del color a través del proceso evolutivo, como es el 
caso por eiemplo de los felinos ya que no perciben el color pero 
s111 embargo tienen una gran agudeza visual, percibiendo inclu
so en la oscuridad cosas que le son muy funcionales a la hora de 
cazar o el caso de las serpientes dotadas de un complejo sis-
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tema sensorial de calor que le permite cazar a pesar de condi
ciones de extrema oscuridad. 

Cabe señalar la diferencia del hombre y los animales en cuan
to a como vemos el mundo, y la respuesta está en la evolución, 
p.e. muchos mamíferos que eran presas de carnívoros habían 
desarrollado un mecanismo especifico de vigilancia visual, con 
ojos laterales, cada uno con movimiento independiente, y con un 
campo de visión panorámica de casi 360 grados. Pero esta 
necesidad cambio cuando hubieron animales capaces de encara
marse a los árboles -los primates- y aquellos que se convirtieron 
en depredadores -los felinos-. Los animales de ojos laterales y 
visión panoránuca, el área visual solapada por ambos ojos -área 
binocular- es muy pequeña o inexistente, por lo que carecen de 
visión estereoscóp1ca, • mientras que los primates y seres 
humanos de o¡os frontales tenemos un campo de visión aproxi
mado de 180 grados,IFig. 21 cuyos movimientos oculares están 
coordinados y poseen un amplio campo de convergencia binocu
lar favorecido además por la forma de la nariz. Los ojos frontales 
y la visión binocular optimizan las condiciones estereoscópicas 
para el cálculo de distancias y para la ubicación precisa de los 
objetos en el espacio. 

rnms rmr 
mL1,, ¡.,, . ·'ijlN rtl ui\ U1~ lJfüV!:! 

• se denomina percepción estereoscópica o batoscópica al 
reconocimiento visual del espacio. 
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El proceso visual en el homllre es de una vasta complejidad, 
como explicar que dos imágenes cóncavas formadas en ambas 
retinas, bidimensionales, invertidas y de tamaño minúsculo, den 
corno resultado perceptivo una linica imagen, tridimensional, 
enderezada, y tamaño natural. Para explicar esto d1riamos que 
la imagen retuuana es un fenómeno 1i¡11i, o, mientras que la 
v1s1ón corno tal es un !''''""'' /1.,10/11s1<'11, que da como resultado 
una v1venc1a, aunque todo este proceso, no puede desarrollarse 
s111 el estimulo previo y necesario del fenómeno óptico. 

Los sentidos humanos son receptare> altamente especializa· 
dos, sensibles a un tipo de estimulo -fuente de energía- y no a 
otros. La vista, que se encuentra en la ret111a del OJO, está espe
oalizada en reawonar a las rad1ac1ones electromagnéticas lla
madas 11111111111.-ih. 
En el estudio de la sensación y percepción visuales, y en lo par
ticular el cómo se percibimos el mundo circundante y por su 
puesto el color, tenemos que hacer un espacio para el escrutinio 
del o¡o humano, en este caso estudiando el sentido de la viste, 
siendo el sistema dominante a través del cual recibimos gran 
parte de la información de nuestro mundo; para más adelante 
concentrarnos en especifico en el fenómeno de la percepción, y 
por su importancia le proporcionamos también un capitulo com
pleto a la percepción del color. 
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1.2.1 EL OJO llUMANO 

Como nos refiere Gubern, el aparato organ1co para la per
cepción visual que le proveo la naturaleza al hombre es el 
OJO, órgano de forma esférica conocido como globo ocular, 
con una pequeña protuberancia en la parte frontal, y que 
está compuesto de diversas partes con funciones muy 
específicas; pero para entender meJor como funciona este 
maravilloso órgano, realicemos un recorrido de forma 
d1diict1ca de la estructura que lo conforma, para luego 
explicar su func1onar111enlo. 

A. capa esclerótica: 
El prnner elemento del globo ocular es la membrana 

conooda como capa esclerótrca (Cohen 1973). se podría 
dern que es la responsable de contenener los demás ele
mentos del OJO con su forma orcular o globo, además de 
ser fibrosa, resistente, con cierta suavidad; físicamente es 
la parte blanca exterior que vemos en el OJO. 

hulllOf ICUDIO 

'~-. ···--
. ! ••• •••• . .. ····· ..... 

~q -~~~ .. 
1 ~ -·--·-·- córne1 
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musculo ciliar retina 

B. coroides: 
Membrana de color ambar u opaca, se 

encuentra entre la membrana esclerótica y la 
retina en la parte posterior e interna del globo 
ocular; dentro de sus funciones y por su textu
ra se encarga de evitar la introducción por 
otros lados de la luz que no pasa a través de la 
pupila o por luz extraviada y reflejos internos 
de la imagen conformada. 
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11 

El ojo h11111a110 es, 

probable111e11te, el a11té11tico 

i11strn111e11/o de trabajo 
11 

del arq11ilecto . 

c. retina: SANTIAGO CALATRAVA 

Cohen define que en lo estructural y fun-
oonal uno de los elementos de mayor importancia es la 
retina, membrana interna fotosensible que recubre la 
parte posterior del OJO, a la vez reobe la luz que ha atra
vesado hasta ella a través de la apertura de la pupila, aquí 
será donde se convierte la energía luminosa o electro
magnética en energía nerviosa electroquímica que será 
transmitida al lóbulo occipital del cerebro a través del 

nervio óptico. 
D. córnea: 
Exactamente en la parte frontal del ojo y 

por encima de la capa esclerótica, se encuen
co~I~ tra la córnea que es transparente, permitien· 

do un radio de acción de la vista en 170 gra· 
dos aproximadamente. Es aquí donde con la 

fOvtlll ayuda de las glándulas lagrimales ubicadas en 

punto 
cievo 

ntrviú 
óptico 

los párpados se protege al ojo, ya que éstas 
lo lubrican cuando se hace necesario. 

E. humor acuoso: 
Éste se encuentra delante del lente crista

lino, protegiéndolo, siendo un líquido trans
parente con una densidad determinada. 

~ 
-·----. 
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E. iris: 
Regularmente opaco y circular, el iris está colocado detrás de 

la córnea y frente al lente cristalino, atravesado a su vez en su 
centro por la pupila; cuando éste tiene pigmento la persona ten
drá OJOS verdes, negros o castaño, s1 no, entonces los ojos serán 
azul claro debido a una difusión selectiva de la luz, fundamen

talmente su p1gmentac1ón se deberá a la herencia génetica del 
1nd1v1duo. Padham ( 1975) menciona el 1ns es una estructura 
fibrosa coloreada cuya apertura central forma la pupila del OJO. 

Dos músculos involuntarios, el esfínter y el dilatar controlan la 
contracción y dilatación de la pupila respectivamente. Recibe su 
nombre de la diosa del arcmns. 

F. pupila: 
Colocado en el centro del ms, la pupila es el pequeño circulo 

negro que con¡untamente con los músculos del iris está encar
gado de regular la entrada de luz, en cond1c1ones de luz extrema 
la pupila tiende a contraerse y en condiciones de poca o nula luz 
se dilatará; fue a través de la evolución que la función de la 
pupila se perfecciono. Ya en el siglo XVI Leonardo da Vinci decía: 
la naturaleza ha provisto a la facultad visual de la propiedad de 
contraer la pupila cuando ésta a sido irrJdiada con luz excesiva, 
y de ampliar cuando tiene que soportar varios grados de oscuri
dad. 

Cabe aclarar también que en investigaciones realizadas por 
Hess ( 1965) se demostró que aparte de la intensidad de luz, 
ciertos estímulos emocionales hacen que la pupila se dilate o 
contraiga, concluyendo que además del factor luz una actividad 
mental determinada se refle¡ará en la reawón de las pupilas. 

G. lente cristalino: 
Colocado inmediatamente detrás del ms, es en esta mem

tJran.i donde al pasar la luz por la pupila se forman las imágenes 
de lo~ 001etos externos, perm1t1éndo enfocar los mismos, con
t,rr1do con la capacidad de enfocarlos gracias a que puede cam
biar su curvatura, en algo que se conoce como acomodación, 
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(Cohen, o¡r di); proyectando en la retina la° imagen in~ertida ~~\. 
lo observado. (Buss, 1987) : · • .... - -.... ·• .• ",-.. 

Como r~fiere Buss (íd<'m) fa lente se.hlie.-f1Já5 gran?.e du;an\~ ~:~-¡:._1! 
la evolucmn ya que una lente mayor ~cim14la de manera m~ \· .... 
eficiente la luz; para efectos de la yl~ión el cri~talino humano \:., 
tiene un tamaño regular y se acomo~a dependienllo si se pre- ·, ·. 
senta una transacción entre la visiÓQ :CU~rna y noctur~a. En este . J ~ ·

1 
sentido, aunque más diurnos que np~urnos los hum~nos hemos ';f 1 
desarrollado mayor agudeza visual ~~ sensitividad vi5ual. : . 

H. fóvea: \ \\ : i 

color. ·
1
•· :r~t; ·~·~·\ ... ·~:O.\ ·f \ 

Es el área retiniana donde las 1mág~nes se configuran con un /, 
mayor detalle; s1 proyectaramos un eje {ni'a9inario desde 11 cen/ 4;•, 
tro de la pupila encontrariamos su ubicació~ ~x~ct~~!Ne.'.'lll/· ¡• ! ,.,·, 
centro del fondo del globo ocular, destaca qu_e ~o .5t(¡i~ais~ 1. ·4 
encuentran concentradas solo conos, que son los que:lfer~q ~i\ ~· ): 

I. Humor vítreo:. "\ :/~>.:J ; 
La sustancia semi11quida que llena el espacio total desp.u~~~:-r · ·' "~.:O~~~ 

la ubicación del lente, se conoce como humor vitreo, y ocupa iifi • oESCAATEs 

alto porcentaje del total del ojo. 
J. Punto ciego: 
Situado en la parte posterior del ojo, no contiene elementos 

receptores, sin embargo es aquí donde nace el nervio óptico que 
es el elemento por el cual las señales son enviadas al cerebro. 

K. nervio óptico: 
Naciendo del punto ciego y con aproximadamente 1.1 mi

llones de células nerviosas por conducto, el nervio óptico actua 
como un cable que conecta y envia las señales que pasan a 
través del ojo al cerebro. (11•w11'./1•1lmo11tgo111ay.i'o111) 
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1.2.2.J lCÓMO fUNCIONA ll 010 lllJMANll? 

Antes de realizar un recorrido hacia el interior del ojo 
humano, parece pertinente hablar de la adaptación que éste 
presenta, por ejemplo cuando se entra a un espacio poco ilumi
nado -cine, interior· se tiene poca capacidad para ver el 
entorno, nuestra experienoa nos dice Bartley (1975, p 146) co
rresponde a lo que se deno1111na t1dt1¡ilt11 iá11t1lt111;rnrid11d; y en el 
caso 111verso, cuando al salir de un espacio poco iluminado a un 
espaoo 1lum111ado natural o art1f1c1almente se denomina 
11.!1111111.-1111111111111:, siendo procesos fotoquirn1cos que se llevan a 
cabo en nuestros 01os los responsables de ambas adaptacwnes. 
De tal suerte que en nuestro estudio la habilidad de percepción 
!'1111111111/// d1/1'f1'llf1'; 11111d1t /11/11'\. .. d11do 11111',., s111do ,¡,. 11d11¡it11t"i1lll ól;Í 

d1·/1'fllllll1ld<1 ¡1111 d l//i'd t/111' 11/1111/1 t' ,./ 1';f/11/11/o /ÚlllO -fu:· y t'f fll/'Sll 

d11ra111i·d11111/ ,.·n¡111111·. 
De tal manera que en el proceso de la v1s1ón tendremos 

primeramente al estímulo -la luz· y por otra la respuesta percep· 
tual, en donde los estímulos solo varían en intensidad, o sea, son 
deblles o fuertes, produc1endose diferentes respuestas ante éste. 

Se sabe que la radiación lumínica llega a nuestros OJOS se pre
senta de ddos formas: Jo. ésta puede provenir directamente de 
una fuente, sea esta natural -el sol· o artificial - luz de tugs
teno, mercurio- o 20. por reflejo de una superficie. 

El primer elemento que debemos considerar en la percepción 
del color, es la luz compuesta de una variedad de longitudes de 
onda que fo·11d1·11a1·1•1101r /111•x¡1aii·11cit1 dt' /1/11//t'llrd ... y t'S a /"1rlir dl'I 
1111ii/i;ís dt' /us 11i'dos :;,•11;uri11/1·s ¡irodut"idos 1~1r difi•m1/1's /1111.~ít11d1•s 1fr 
1111d11 q111· s1' l1t1 oblt'Jlid" mlt'stm n1111prmssiá11Jimd111111•11/dl1l1· /11 rd11ció11 

/iil1tt1y/111'.l/'1'n1'11át1 dd t//l//r. (Bartley, "I' át, p 197). 
Cuando observamos un ob1eto o cuerpo arquitectónico, éste 

reflejara luz -estimulo· hacía nuestros OJOS, que en un proceso 
s111gular conformarán las imágenes en el cerebro. Así el comple· 
JO proceso de la v1s1ón comienza en la parte frontal del 010 
comenzando en la córnea que para enfocar con agudeza su 
superf1c1e exterior debe ser absolutamente suave y es de con· 
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sistencia translúcida, al tiempo que pequeños vasos 
:1 .-·: sanguíneos proveen a la membrana esclerótica o 

parte blanca de oxigeno, deteniéndose éstos en el 
borde de la córnea. Entonces, la luz refiejada del obje
to observado llega a la córnea donde se filtra con un 
determinado grado de desviación, atravesando la luz 
hacia el humor acuoso que es el liquido transparente 
ubicado entre la córnea y el cristalino; el humor acu
oso mcunsrnbe al mismo tiempo al iris y pupila, dán· 
dale esa pequeña protuberanoa que se ubica en lo 
parte frontal del OJO. 

1
1 .~ 
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Cuando llega la luz reflejada a la pupila, aqui por 
medio de los músculos del iris gracias a su dilatación 
o contracción se regulará la entrada de luz, y esto 
servirá primero, para enviar una imagen aguda de la 
cual obtenga un max1mo de información; y segundo, 
permite un equilibrio de la luz entrante, de tal forma 
que por ejemplo s1 esto no sucediera se podrían dañar 

1 ! i !I 1 i 

los elementos receptores -conos y bastones- IH~. JJ. Una pupila 
pequeña o contraida ayudará a tener mayor agudeza visual, 
porque se elimina el exceso de luz, sin embargo como se men
ciono anteriormente con la existencia de poca luz, la pupila se 
abre permitiendo su paso para una intensidad óptima que per
mita al ojo reconocer su entorno. 

Una vez que hubo atravesado la luz por la pupila, llega al lente 
cristalino, donde se enfocará la luz de manera que mas tarde se 
proyectara la imagen en la parte posterior del ojo, el cristalino 
puede cambiar su forma, así, se curvean más y engrosan cuan
do nos acercamos al objeto observado y viceversa. Llegamos 
ahora al humor v1treo, que es de una sustancia transparente y 
gelatinosa, ocupa un 80% de la superficie del ojo compuesto de 
agua, fibras de colageno y azucares. Ubicado entre el cristalino 
y la córnea, el humor v1treo es en este espacio lo que permitirá 
proyectar la imagen sobre la retina. Padham (1975) refiere que 

TF~l8 rn~r 
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/11 flt1/1ifid11d di'/ o¡o di' /111111111 111111llll1IX1'll1'11/1111'/11111>1'1/!'f11• 11/111'1/r· 
rnl111i11/1· /11> ;11¡11·1_{1111·_, /11 111111 11111/11·111· /,1111111,·11. d l111111or 111110;0, d 
/1·11/1'fJ1Ú;li1/11111,i'//1111111111•il11·111¡/1hllld11".'""li'/i11.-111i11d1·1·;/0;111d· 
11111111·dio;. 

La luz entonces se proyecta hacia la ret111a, ésta se encuentra 
ubicada en la parte posterior del 010, cubnendoló casi dos ter
ceras partes; es· en la retina donde la imagen de lo observado se 
proyecta de manera 111vert1da, aquí en la parte trasera del 010 
células especializadas convierten lo que vemos en señales eléc
tricas, s1 exam111asemos un corte de la ret111a en un microscopio, 
se observará una densa pared de células nerviosas antes de lle
gar con los receptores -que marcarán la diferencia entre vista y 
ceguera·, 130 millones de células: los conos y los bastones. 

Como refiere Bartley (o/' 111, p 147) las células sensoriales o 
receptoras del o¡o humano son los llamados conos y bastones; 
111.' 111/llh <Jll1' ;<1/1>1'11,¡/1/1"1111/111.> y ll/1'dl1/llO> llll'1'f1'.> i/1• radÚh'ÍÚll, y J'lll 
11/111 /11do Jo, ll1111111do.> b11>lo111.,, 1¡111· ""' '"11'1/l/1" 11 ¡1·1¡111·1id; i11tl'll;iddd1·s 
d1· Md111oú11. y para la correcta percepción del color ambos rangos 
de sensibilidad se superponen. /.11, 1w111, '"'f~llld1·111/1• 11111111•ra di{i·r-
1·1111· 11 duw;11; ¡wt1·; di'/ l';J'1'dro y _li111111111 /11/1f1;1·111• 11111•s1m lwbilidad 
p1111 l'1'r 1mi11; 11111li11" y ~1t11111t'Wlll'S. 111; /111;/11111•; 1111 p1N'1'11 1'Sld 
J'WJ'i1·d11d. Aquí cabe señalar que no todas las longitudes de onda 
del espectro son capaces de afectar a éstas células sensoriales. 

Los conos son células que tienen por función el detalle de la 
imagen, son activados por el estimulo de la luz intensa y son los 
responsables de la percepción cromática y la visión diurna 
(agudeza). Los bastones por su parte se activan en la visión noc
turna, y aunque más sensibles que los conos son insensibles a la 
mayoría de los colores, dándonos una imagen menos detallada, 
por lo que solo operan con la visión nocturna o de índole acromáti
co (sens1tiv1dad), pe. en orcunstanc1as de noche o la presencia de 
luz escasa, o con colores oscuros como el azul y el verde. 

Con la ex1stenc1a de la luz -estimulo·, bastones y conos son 
erntados, enviando se11ales al cerebro -neuronas que pasan por 
el nervio óptico-. Los conos y los bastones no se encuentran en 
igual cantidad, esto depender a que tan cerca o la ale¡ados estén 
de la fovéa. Como se menciono con anterioridad, la fóvea se 
encuentra exactamente en el centro de la ret111a, donde se forma 
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un minúsculo cráter, ya que la pared de células nerviosas es m<is 
delgada, lo que permite que la luz penetre en esta zona a la reti
na más fácilmente. Los conos encargados del color se concen
tran aquí en la fóvea, lo que permite detectar los detalles más 
mímmos de una escena, de esta manera natural /11 l'i>ii11 ,;,• /llí'
;,·1111111111; 11s11d11 <'11 d n·11tro _111111 ¡10<'11dif11s111'11 los /1ord1'S. Se podría 
decir que la fóvea es el área de visión más clara por contener la 
mayor parte de elementos receptores (conos). 

Recordemos que lo que vemos es luz reflejada de los objetos, 
por eiemplo un ob1eto amarillo refleja luz amarilla lo que es 
percibido por los conos, nuestros ojos para la percepción del 
color tienen tres tipos de células conos: una que es sensible a 
una gama de colores que incluye principalmente al 
rojo, la segunda gama de conos se centra en los 
verdes, y la tercera gama en los azules, así como en 
los pigmentos podemos mezclar para obtener una 
variedad inf1111ta de tonos, así tambien éstos tres 
tipos de conos se entremezclan para obtener los 
miles de matices que percibimos del mundo. 

ccic:·o·): 

.. .-. 
\\ I¡~' •t'ht~ 

Por otro lado, si nos centramos hacia los bordes de 
la retina encontraremos los receptores de la penum-

..J:.1.,, ... ..__ 
ce":n.it: 

ij~· iC)m" bra o sea: los bastones, de donde se deduce que en •it m 
los bordes del ojo no solo son más borrosos, sino que 

•1r11~Ji: 1o: •:I\• 

también perciben menos color -imagen-. Asi el resul-
tado de nuestra visión depende de las reacciones químicas que 
se llevan a cabo entre bastones y conos, mientras que el ojo 
nunca se fija durante mucho tiempo en un solo punto. 

Dentro del ojo los bastones y conos, convierten en señales 
eléctricas lo que vemos, fluyendo a través de una red de nervios, 
los cuales como una computadora sofisticada analizan contornos 
y bordes de lo que vernos, podría deorse que la retina es una 
parte del cerebro conectada al nervio óptico, para pasar por las 
libras del nervio óptico la capa de bastones y conos se detiene 
en el llamado punto CJego, el cual no contiene elementos recep
tores, pero es donde nace el citado nervio óptico: una vez que 
son excitados bastones y conos en la retina, la ·;eñal es enviada 
a través del nervio óptico que está protegido por una prolon
gación de la capa esclerótica hacia el cerebro. 
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1.2.2.2 El OJO Y LL CIHll!HO 

El nervio óptico sale del globo ocular por el punto ciego, 
estas fibras nerviosas que se originan en la retina viajan 
hacia el cerebro a través de varias estaciones de relevo. 
Éstas fibras nerviosas llegan al cerebro donde se juntan 
con otro nervio llamado qu1asma óptico, que es una 
estructura neural en forma de x, donde en un complejo de 
señales ret1111anas derecha e 1zqu1erda pasan por las fibras 
nerviosas y se entrelazan proyectando así las imágenes 
en el lóbulo owp1tal del cerebro (Padham, 1975), es 
decir, las fibras prove111e11tes de la parte interior de cada 
OJO se cruzan haoa el liem1sfeno cerebral opuesto; donde 
el campo visual derecho est11nula la mitad 1zqU1erda de 
cada OJO y activa el henusfeno 1zqu1erdo; el campo visual 
1zqU1erdo est11nula la mitad derecha de cada OJO y activa 
el hemisferio derecho. (Buss, o¡• 111, p 233). Este proceso 
opera automát1camante y sin el control w11t'i1·11t1· por parte 
del observador, /111·11,·1xú1 Ji'>iill ,·; /r1111>/or11111d.1-tm11sd11cidt1· 
1'111·11r·rxi11111·1m1l. ¡•11~111d1111 /rn1•1;s dl'l n•r/1·x l'is1111/ 1•11 d cal'l•ro 
¡•11111 s11 ¡1ro(1'S1llllÍl'lllO (Solso, 1994, p 5). 

Así, los nervios antes descritos terminan en el lóbulo 
occipital, como se anoto con prioridad, rn11li1·111•111• 11111ín·t1111· 
¡•myt'!'t'ÍÓ11 q11t' nirr1'>¡1011d1• 1111111111110, w11 /11 rt'li11a .. .Ja i111t1gt'll 
111• Ja rl'li11a 1'S r1'/>rt'Sl'llla1it11•111'1 lól•ulo occipital, co111plt'111111lo así 
l'i pron·so 11111· s.• i11icit1rna11do111 111: ¡•11s1111 lnm's d1· /11 !'ÓT111't1. 
(Buss, op át, p 234)11i~ l) 

Resumiendo: l. cuando observamos algo, la imagen 
golp1·11 la retina; ésto dispara una onda electrica que viaja 
a traves del nervio óptico hasta el cerebro. 2. En un 
segundo estadio, el estimulo visual es enviado, donde el 
centro óptico del cerebro to111a la 1nformac1ón proveniente 
de la retma y hace Jo observado tenga sentido después de 
desc1irar el tamano, el color, la forma, el movurnento y 

prolund1dad de la escena v1sual1zada; 3. Enseguida el 

parados y crea una imagen que podemos entender, gra
cias a través de un filtro basado en nuestro aprendizaje, 
memoria y experiencia. Es en esta parte final del proceso 
perceptivo, en la cual las señales recibidas son enviadas a 
distintas partes del cerebro, donde las asociaciones e 
interpretaciones que el i11tiil•id1111 m1/in• t'S/t1ní11 b11s11d11s 1•11 t'I 
11¡tr1·11di:i1¡,., 1111·111ori11 y n¡•1·ri1·111·i11 ¡•11'i1i11s. (Solso, op t'il)IFi~.51 

ICWulo 
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1h¡11Yl11.,1w11¡1/,·111,·11111111"d1·/,1¡•i.,i1i11: 
a) Como nos comenta Bartley (11¡1iil, p. 197): bajo ciertas ilu

minaciones, el como percibimos un objeto bajo diferentes lumi
nac1ones, por CJemplo art1f1c1al, debido a nuestro aprendizaje y 
experiencia previos; b) para saber el color exacto de los objetos 
se prefiere la luz de dia, ya que el color de éstos variará sin 
duda, dependiendo de la fuente de iluminación; c) los objetos en 
determinado contexto pareceran tener colores diferentes de 
acuerdo con los colores del ambiente; d) cuando nos encon· 
tramos en espaoos pobre o escasamente iluminados, el color de 
los obJetos y las superf1c1es desaparecerá el color; y finalmente 
e) la 1lum111ac1ón -natural o art1f1C1al- de un espacio detem1nado, 
invariablemente afectará el estado de ánuno del observador. 

Además de lo anterior cabe se11a1ar que seis músculos ocu
lares son los responsables de la movilidad del OJO y son los que 
permiten su movimiento, y están encargados de coordinar 
ambos 01os; por otro lado cabe mencionar que según los c1enti
f1cos el OJO abarca un campo visual gracias a la córnea que va 
de los 170 grados en lo horizontal y unos 150 grados en la ver
tical, estando éste f110, aunado esto a que la posición del ojo 
humano y de algunas especies animales se encuentra en fa 
parte frontal; el tener nuestros dos OJOS enfrente nos permite 
tener una v1s1ón binocular, que entre otras venta1as es lo que da 
la posibilidad de percibir profundidad, y donde la separación ho
rizontal de los OJOS resulta en diferencias sutiles entre las dos 
1magenes retinianas las cuales son interpretadas por el cerebro 
como una sola, además de ser la v1s1ón binocular algo de suma 
importancia para la percepción de nuestro entorno. 

Haciendo una retrospectiva de como los artistas por eJemplo 
han tratado de plasmar la realidad en un plano, cabe regresar al 
periodo renacentista 1talrano donde algunos ind1Ces ópticos de la 
profundidad fueron bien conoodos y utilizados, eJemplos de ello 
fLICrOn la perspectiva l111eal y la perspectiva aerca inventada por 
Da V111c1. Más tarde Berkeley ( 1709) postuló los puntos claves 
para explicar la percepción de fa profundidad en realidad de na-
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turaleza fisiológica que posteriormente sirvieron para concluir 
con algunas consideraciones como las siguientes: que a partir de 
un impulso involuntario o intensional -el mirar un objeto- se pro
duce primero, la convergencia ocular para encuadrarlo correcta
mente en la fóvea de la retina; y segundo, la acomodación del 
cristalino para convertir la borrosidad del desenfoque en nitidez 
del enfoque. 

Es adm1t1do que en los centros nerviosos superiores del cere
bro se produce una recepción y elaboración de los datos propor
c10nados por los órganos , y se presentan bajo la forma de sig
nos sens1t1vos que son lo que def111imos como imágenes. La 
esencia de la percepoón estaría de esta forma en la transforma
ción de la 1mpres1ón sensitiva -sensación- en información cogni
tiva. En psicología cuando se habla de imágenes se engloba a 
una muy heterogénea familia de representaciones psíquicas, que 
incluyen las imágenes verbales, acústicas, olfativas, etcétera. 

Es importante señalar aquí que la distinción teórica entre per
cepción y sensación con la analogía que hiciera Maurice Denis 
(Gubern, 11¡1 ál)) cuando se refería así de una pintura: '1111 n111dro 
m1f1•s 1¡111' rn11/,¡11ia w1á·dot<1 -t1·11w- t'S 1»1·11cia/1111•11f1• 1111a s11p1•rftd1• 
p/111111 ri·od1il'rla J1• col1lfi'> 1•111111ciato1mlo(. Así Denis puso énfa
sis en la sensación -como fase del proceso perceptivo- o en el 
significante -como rase semiótica- antes que el percepto o en el 
significado. 

También es importante hacer un paréntesis sobre la agudeza 

de1 ojo humano, que como se refirió esto es e1 resultado de un1 TR~]~ rmr 
im.agen visual bien definida que nos proporciona una informació 'Df, .. ;;u 1• ·' / l .. 
mas preosa de los obJetos y del ambiente que nos rodea. Bus, f;L~.'¡ . ; r¡ !RN 
(0¡1 i'il) menciona al respecto que: 111111 i11111s1·11 uis111d /1fr11 d1'fi11i1lii'····--..... __ _:,;· .. u'.)J!¡ 

1w, /'lll/''"1 i111111 111111 i11ji1r111i1ció11 má; /'fl'l'i>i1 11n·r111 di• los obj1•tos y 
>fll'i'S~rs 1ld 11111/lim/1', y d /io111l•fl' /'11,;i·1· rnrios lllt't'alli;mos q11t' 1»t.i11 al 
>1'rl'ii·iodl'l1111g11d1':•1. 

Para que el cerebro pueda recibir las imágenes correcta
mente, todo tiene que funcionar muy bien. Cuando están pre-
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sentes las condiciones ópticas ideales, la imagen que se forma 
sobre la retina es nítida, y estamos frente a un ojo normal o 
emétrope. 

Sin embargo pueden existir ciertas anomalías en el ojo, así 
las desviaciones de esta refracción normal se denominan 
ametropías. En ellas, los rayos de luz forman su foco sea por 
delante (miopía) o por detrás de la retina hipermetropía. 

Las ametropías son muy frecuentes, dado que el estado de 
emetropía depende, para su realización óptica, de una exactitud 
tal que OSCiia dentro de las !ramones de nulimetro y de medi· 
das tales como la longitud del OJO y la forma de la córnea y del 
cristalino. 

Las ametropía; más frecuentes son: 
La hipermetropía: en ella los rayos de luz que llegan parale· 

los al OJO desde el infinito forman la imagen por detrás de la reti· 
na. Esto puede suceder por aplanamiento de la córnea o del 
cristalino, o porque el eie anteropostenor del ojo es más corto. 

La miopía: los rayos paralelos procedentes del infinito forman 
su foco delante de la retina. Puede ser producida especialmente 
por un alargamiento del eje anteropostenor del OJO. 

El ast1gmat1smo: cuando la refracción del sistema óptico es 
desigual en todos sus meridianos, la luz incidente sufre una 
desigual desviación y, por cons1gu1ente, no se forma foco sobre 
la retina, sino en un orculo de difusión mayor o menor según la 
importancia del ast1gmat1smo. Casi siempre es de origen 
corneano. Las imágenes de los sujetos observados se ven bo
rrosas y deformadas con la cons1gu1ente disminución de la 
agudeza visual, y las tentativas del OJO para remediar esta 
situación se traducen en dolores oculares, cefalea y fatiga visual. 

La presb1oa: es la d1srmnuc1ón o perdida de la acomodación 
debida al endurecumento del cristalino, que lo hace menos elás
t1Co. De este modo la contrarnón del músculo ciliar lo deforma 
cada vez menos. Clímcamente se ma111f1esta en los pacientes a 
la edad aproximada de los 40 años, poméndose de mamfiesto en 
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la necesidad de alejar más y más el diario o los objetos 
pequeños para verlos con alguna nitidez. (sa/11d.disrnwry.!'0111, 
2002) 

Por otro lado, es importante señalar que algunas personas 
pueden presentar deficiencias o ceguera a Jos colores, y a pesar 
que la mayoría de las personas somos tricómatas -sensaciones 
normales a los colores- existen dos tipos de defi· 
ciencia de percepcción del color: los dicrómatas y Jos 
monocrómatas. 

Los d1cromátas tienen def1C1entes sensaciones de 
color, confundiendo muchos estímulos que d1s· 
tinguen los tncomátas; puede descubrirse sí una 
persona es d1cromáta ut1l1zando las llamadas láminas 
1'S1'11soiso1'r11111áti111, Jli~ •I diseñadas por Shinobu 
lshahara (Cohen, 0¡•1it1 p 51); éstas láminas son una 
colección de manchas circulares dispersadas al azar, 
multicolores y de tamaños variables, colocadas sobre 
un fondo gris; aquí los d1cromátas confundiran algu· 
nas manchas que los tncomátas distinguen perfecta· 
mente. Un ejemplo de como ésto puede afectar la 
vida cotidiana se presenta cuando el individuo dicrómata tiene 
que interpretar códigos de color como las señales de tr.ínsito. 

La otra categoría de deficiencias al color lo presentan los 
monocrómatas que solo distinguen en blanco y negro, pero es 
poco frecuente que existan personas con éstas características. 
Por último, recordemos que ciertamente nuestros ojos son el 
elemento natural de la visión, sin embargo, es gracias a la luz 
que podemos perc1b1r el mundo en el que habitamos, de esta 
manera los siguiente será descubrir la importancia y compor
tamiento del fenómeno físico que conocemos como luz y su 
relación directa con el concepto del color. Aunque para algunos 
y en particular Küppers (1980) respecto al color apunta: el color 
1111 ,., 1111 j1·11J1111•1111 f.ico, si1w ¡;,;o/1igict1. U n1/or 1·s úuim y 1•.1rlusim· 
1111•11/1• /11 s.·1bf11·ici11 d1·l rn/or. 

'"""._.,_,r1 0nn 
~ : ';: ~ l 1 ; ! .' ! .:.11, 

Tlj'': '· , :,;· : . r;~M 
l'. U1JJ1 l ;!~! 1.!.tülJri!l 

Fig.6 
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1.2 .3 PERCEPCIÓN VISUAL 

En un interesante análisis que realiza Robert Salso (1994, 
p. !) en su libro Cog11ilii11111mf //11' 1iisiia/ arls nos dice: de los 
finco srnlidos qut• exblrn rn d mundo físico, la 1risió111·s /11 
ji1rnll11d 1¡111' 1mb 1li1i'l'/111111•11/1' Sr' 1•11rn1•11/m rd11ciu1111d11 COI/ /11 

¡11'ri'1'/'ffiá11dd11r/1•: dl111·s r1·11/1111·11/1· l11 'gm11 l'l'lll1111a ', 
Como se apunto anteriormente en el proceso de la per

cepción de nuestro mundo cabe el conocimiento innato 
del individuo, pero sobre todo aquella información que va 
llegando a nuestros sentidos desde nuestro nacimiento, 
en especial la v1s1ón, asi a d1ferenc1a de Maria RICkers 
quien mencrona que la expenencia del color es más 
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inmediata que la expenenoa de la forma algunas invest1· 
gac1ones han arrojado que lo primero que se percibe es la 
forma, debido a que lo que percibnnos sustancialmente se 
basa en contornos y limites. Por contraste de contornos es 
comtin que seamos capaces de identificar las formas. 
Tambien una manera de discernir las formas es a partir de 
la relación figura-fondo, ya que los objetos siempre los 
diferenciamos de su fondo, por ejemplo, cuando contem· 
piamos un objeto arquitectónico que se puede diferenciar 
sus formas diferenciándolo de un fondo con un cielo claro y 
azulado. Un primer acercamiento al fenómeno perceptual 
de la forma, la podemos observar en las relaciones lla· 
madas figuras reversibles [que serán aquellas donde la 

Fig. 7 

relaoón figura-fondo se diferencia por contraste], pe. el tan 
famoso dibujo donde se aprecia una copa al tiempo de dos 
rostros encontrados, efecto perceptual que en su momen-
to fue explotado por el artista holándes M. C. Escher. IFi~'· r-----.., 
71 ni r~¡/'I noir 

Por otro lado la manera en que los humanos tenemos . 1111.i ;1 1., . ('\ 
la organización perceptual fue estudiada exhaustivamente FP [ 1 ., ¡ ¡~· · · :·; ~1N 
por los mvestrgadores de la teoría de la ¡;,.,111// como Max ·'...:.:.::.:.-~:-~~il.o!u 
Wertlie1mer, Kurt Koffka y Wolfgang Kéihler, planteando 
que la forma es la pnmrt1va unidad de percepción (Salso, 
ir/011, p. 87) y enunciaron que: 
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a. la unidad básica de la percepción no es una sen· 
sación individual, sino una configuración de elementos 
dentro de un patrón. Suponiendo también que la manera 
de organización perceptual es innata en el humano, es 
decir, que por ejemplo la forma, el espacio y movimiento 
ya están desde nuestro nacimiento, y no a través de la 
experiencia durante el transcurso de la vida. 

b. las formas de organizar la información recibida se 
darán por: 
1 /'m1111iid11d: es decir, los estimulas que están cerca t1en· 
den a verse corno grupos o agrupados. N1"olt1" lt'll.11·1110' 
"1l/s1111i:i1r 1"li11111/1" ¡•11ili1110'. si 1·//11, 111·111·11 Ji11111.,, ,;111il111..-s, 
111/111 "/i111·1,, dt'l1l111 i/1· !'"'""""· (Sol so, o¡• ol, p 89) 
! Si111iltl11d: aqui los estimulos que tienen pareodo entre sí, 
tienden a agruparse ya sea por forma, tamaño; o cuando 
hablamos de color por matiz, brillantez o satu ración. 
1 t'1111ti1111id11d: los estímulos se pueden agrupar de una 
forma o figura ya empezada. 
i t 'im1·: Cognit1vamente los seres humanos tendemos a ce· 
rrar formas aunque estas tengan ciertos espacios abiertos. 
; /'11-g111111ci11: Tomada de la palabra priig111111:1 es uno de los 
términos más controversiales de la teoría de la Gestalt, y 
en ocasiones no se menciona en algunos textos, sin 
embargo éste concepto es aplicado comúnmente a con· 
f1gurac1ones geométricas regulares como el círculo, el 
cuadrado, el triángulo o el hexágono. (Salso, o¡i cit) 

Prodríamos resunm que la teoría de la Gestalt sostiene 
que los prinop1os de organización -prox1m1dad, semejan· 
za, continuidad, cierre y pregnanc1a·¡•m111t1·11 rdt1t'i1111111 /11, 
,.,111111t/1h t11'/111/1h 1/111' ,,. 1'/h l/1'11111111 t'll 1111 ¡11111111 11111',~,.,,, 

(Holahan, 11¡1111, p 57); donde éstos teóricos estudiaron 
las experiencias visuales del ind1v1duo, formahzandolas y 
postulando las leyes que rigen esta forrnallzac1ón 1 es 
deor, las leyes en que se basa la organización perceptiva. 
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Como se cito nuestros ojos son capaces de percibir la 
tercera dimensión, que se da gracias además de dimen
siones de altura y anchura que se existen en un ámbito 
bidimensional, siendo capaces también de percibir la pro
fundidad. Como menciona Buss (í.1011) la luz que reflejan 
los objetos que están alrededor de nosotros nos ofrece 
claves o indicios acerca de la d1stanc1a, y éstos pueden ser 
percibidos ya sea por un OJO (monocular) o por ambos 
(bmocular). 

En este sentido los 111d1c1os binoculares se ddn grarns 
a que nuestros o¡os se encuentran en la parte frontal de 
nuestro rostro, sin embargo cada OJO percibirá las imá
genes que llegan con un poco de diferencia, y esto depen
derá de que tan cercano o ale¡ado se encuentre el objeto 
observado, es esto lo que se conoce como disparidad 
binocular y será lo que proporcione la percepoón de pro
fundidad. En teoría se diría que a pesar de que llegan dos 
imágenes a través de cada OJO, en el cerebro solo las co
d1f1ca como una sola. También gracias a lo que se deno
mina convergencia, que es la manera de como ambos 
ojos se dmgen hacia un mismo objeto y convergen en él; 
disparidad y convergencia nos dan la posibilidad de per
cepoón de distancia. jFig'll 

Los llamados indicios o claves monoculares son aquellos 
que se perciben a través de un solo ojo. El primer y más 
importante de estos es la 11co111ud11áó11, que como se cito en 
algún momento, es lo que permite los cambios de cur
vatura del lente del OJO, dependiendo la cercanía o lejanía 
del objeto, con objetos cercanos el lente se engruesa, y 
con ob¡etos le¡anos el lente tiende a aplanarse. auxiliados 
al tiempo por los llamados músculos c1l1ares. 

ll otro 1110•00 monocular importante se dará a partir de 
los cambios de la imagen ret1nal, esto dependerá de los 

movimientos del ojo o de nuestra cabeza, pe. si nos plan
tamos en un espacio determinado y viésemos dos objetos 
uno lejano y uno cercano, el que esta cerca parecerá 
moverse más rápidamente y el lejano más lentamente, a 
este indicio los psicólogos lo llaman paralelaje de 
movimiento. Como refiere Buss (id,•111) el paralelaje de 
movimiento es probablemente el indicio monocular más 
importante. 

Existen otros indicios que se centran en como percibi
mos lo bidimensional, en este sentido:jFig 111¡ 
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- /11 i11tt'r¡11biáti11 (aquellos objetos que se perciben más 
cercanos que otros por su posición), 

- la altura aparente (los objetos le¡anos parecen más 
altos en el plano bidimensional), 

- d t11111111iu d1· li1.> o/ivtos ji1111ilii1r1·s (dos objetos que en la 
realidad son del mismo tamaño y en la representación 
aparece uno como más pequeño será percibido como que 
se encuentra a mayor distancia), 

· /11 ¡11·1,¡ 11'1 tm1 /iw11/ (en la representación arqu1tectó111· 
ca este recurso es muy utilizado para aparentar distan· 
era), donde todos los elementos coníluyen hacia un mismo 
punto denominado punto de luga que se encuentra por lo 
regular en el centro de la escena (Salso, 11¡1 át, p. 73), 

· /11 /1•.\111111 (visualmente se puede percibir la calidad de 
las texturas, pe. suave, rugoso, pulido, etc.), 

· /11 d11rid11d (los ob¡etos cercanos en la imagen por lo 
regular mantendrán mayor detalle y saturación en sus 
colores), y 

• /11s w111/1ms (las sombras en una imagen bidimensional 
permiten observar un claro indicio de profundidad); 

Todos los anteriores se pueden presentar a través de 
diagramas, fotografías, dibujos y todas aquellas repre
sentaciones bid1mens1onales. 

Constancia: 
por su parte existe otro concepto denominado constan

cia, es decir, no cabe duda que existe un mundo mil ajeno 
a nosotros, pe. los ob¡etos no cambian su posición, su 
color, su forma, su brillantez, y sin embargo en ocasiones 
la forma de percibir el mundo que nos rodea es 1·11s111i11,.1, 
y es entonces cuando nuestra mente realiza ciertos 
a1ustes para una correcta percepoón de nuestro entorno. 

Por e¡emplo la constancia de tama1io, es de suma 
1mportanrn a la hora de que pembunos, pe. si observa· 
mos dos ob¡etos uno mas grande que el otro pero a igual 

distancia, el objeto grande tendrá una imagen retinal 
mayor. Este fenómeno ocurre en la vida cotidiana y sin 
embargo no estamos concientes de ello. Hay momentos 
en que la imagen retiniana es consistente con el tamaño 
real o percibido; y por otro lado en ocasiones la imagen 
retiniana no será consistente con el tamaño real o 
percibido, es decir para mantener la constancia de 
tamaño es preciso corregir la reducción de la imagen ret1-
nal a medida que se ale¡a el objeto. 

Existen otro tipo de constancias, como las de lorma y 
tamaño, donde se requerirá cierta compensación que se 
origina en un nivel más elevado que los receptores o vias 
nerviosas, Thouless ( 1931) realizó diversas observaciones 
y experimentos y descubrió que las formas que vemos, en 
realidad son términos medios entre la conformación de la 
imagen retina! y la verdadera forma., esto también debido 
a que somos capaces de hacer correcciones sobre el 
ángulo de visión. Como refiere Buss (ídem) 1·11 rd11dá11 co11 
11111»/ros ojos los o/ijl'lo; li1·111·11 disti11t11s á11g11/os 1!1· i11di1111cio11, y 
so/111111•11/1' (OlllJ'l'll~llldO ,;;/¡¡ pod1·11w.1 llJ'WXilllllflWS 11 /¡¡ ll'í· 

d11dcm Jor11111 ddosobjctos. ¡r;~ 11) 

Ilusiones: 
Sin embargo, como se afirmó, casi todo el tiempo lo 

que percibimos de nuestro entorno es correcto, pero en 
ocasiones cuando la percepción es t'll,~111i11d11 se cometen 
errores que son conocidos como i/usiom~. 

Un ejemplo claro de esto, lo son las fotografias, el cine, 
las pinturas o d1bu¡os, y sobre todo aquellos que pueden 
ser denominados como h1perrealistas; ya que estos nos 
ofrecen estímulos que 1i:/l1·¡1111 la realidad. Son tan efec
tivos estos estimulas que podemos percibir profundidad o 
movimiento como en el caso del cine donde en realidad 
son cuadros estáticos mostrados a una velocidad de 24 
cuadros por segundo. Y no hablemos de aquellos cuadros 
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de musco que están llenos de realismo y que nos 111v1tan 
a entrar en ellos o tocar su textura. En este sentido Buss 
(id1·111) refiere /o, l"i11i/11g11s ll.1111">l11d111d11 ¡,,, i/11;10111"> ¡i1111¡111· 

1111/Y ti 1111'111/dO !IJ, 1'rtlih'S 1111> it1ji111t111/1 ld/1/11 t'tllllil /11 /'1'fú'J'!11Íll 
111m•d11. 

Existen ilusiones de tamaño, forma, mov1m1ento y 
orientación. 

Un apartado especial de lo anterior lo merecen las lla
madas fig11ms iml'osib/i's, que son la representación b1d1-
mensional de formas tridimensionales, donde la mayor 
parte de las ocasiones los artistas o d1bu1antes realizan 
/rurns basándose en las limitaciones naturales de nuestro 
sentido de la vista, y también dependerá de las influen
cias culturales de cada individuo (Segall, 1966).IFig. 12¡ 

De tal suerte que estas ilusiones se deberan gracias a 
la mformación contradictoria del dibujo o por la forma en 
que los individuos tratamos esta información sensorial. 

Algunos psicólogos (G1bson, James & Eleanor. 1969) 
concluyeron que percibimos el ambiente de una manera 
dtrecta -ob¡etiva-, donde el ambiente no es aleatorio ni 
caótico, s1110 más bien 1'S/rnd11rnd11~1•rsa11i:i1d111 y no nece
sita ser reconstruido, donde se parte de la información 
sensorial -enfoque subjetivo. Es deor, ellos proponen que 
ignoremos como se procesan los impulsos sensoriales en 
el interior del orgarnsnio y más bien, se preste atención a 
las propiedades de los estímulos externos que determinan 
la pcrceprnin. 

Fig. 12 
A:oamll1·mlu y dtsü•1z,/1,·11Jo 
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1.2.4 l(óMO i'[llCll\IM.i:. IA AH1¡1JlllCl1JliA? 

Ya se han abordado los aspectos principales de cómo los 
seres humanos percibimos el mundo circundante, y seña· 
lado la importanoa del sentido de la vista, sin embargo, 
no podemos dejar de lado la disciplina que además del 
color nos concierne: lt1 ¡>1'ff1'/•cit111tf,·fil1111¡11i/1'd11m. 

Así las cosas ahora nos concentraremos en el fenó· 
meno de la percepoón de los ob¡etos arqu1tectórncos 
basándonos prinopalrnente en teóricos de la arquitectura 
que la han explicado a partir de aspectos ps1cológ1cos; 
recordemos que cuando observamos un ob¡eto arqu1tec· 
tónico, éste, 111d1scut1blemente requiere de una /1·1 tum una 
vez que los hemos captado a través de nuestros sentidos 
y pnncipalmente con nuestros o¡os. 

Pero vayamos por partes, comencemos apuntando los 
aspectos que nos ayuden a comprender mejor et proceso 
basados en lo que Norberg·Schulz ( 1979) define como el 
cometido de la arquitectura que explicamos, y su impar· 
tanoa en el campo de la percepción arquitectórnca. 

No cabe duda de que el hombre a través de la historia 
comenzó a construir su vivienda para salvaguardarse de 
los fenómenos del medio ambiente prmcipalmente, ese 
medio que se le presentaba lo interpretaba a su vez como 
algo mágico y le daba sus propias significaciones para 
tratar de comprenderlo, la vivienda como pnmer objeto 
arqu1tectó111co también tenía varias funciones prácticas 
junto a la parte religiosa que estaba muy ligada a ella; en 
ese sentido lo simbólico no es una consecuencia de lo 
práctico, donde cuestiones como el recmto estaban liga· 
das a la casa desde épocas muy tempranas; lo anterior 
confirma que las formas pru111t1vas de hab1tab11idad pnn· 
c1pal111ente nacieron de la necesidad de protewón, y 
donde los aspectos l1s1Cos, sornles y culturales estaban 
un1f1Cados por la ésta necesidad prnnana, que perm1t1ó 
entre otras cosas la superv1venoa de la espeoe. También 

como pondera Norberg·Schulz (idem) en las primeras 
construcciones humanas, la protección fisica, la estabili· 
dad social que se estaba conformando y la tradición cul· 
tural en forma de concepciones religiosas estaban estas 
tres urndas por una síntesis mágica. 

Una def1111c1ón que ayuda a comprender lo que se 
plantea es la que nos da el arquitecto austriaco Hans 
Hollein (1985) premio Pritzker, cuando afirma que: /11 

111q11it1·d11rn 1" ¡1111 1111,1 ¡•111ii'.111,~11 '11s1J1dt111 ri/1111/, y ¡1t1r /11 olm, 
11111111°1/io /'1lltl 111/bl'ri't/I t'f 11J/t11 ltll/lllft//. fotf111!tfa•itf11tf llfl/llÍ· 
t1·d1i11im 111·111· l11st11 .. 11111· ,.,"·' tfo, ¡111/n, ... ti1·111· q111· 1•1•r co11 /11 

SllJ'1'1'1'ii'1'1il'Ítl, 11J/l "J/t11'i'li'll /t1i'it/t1,¡11•111/1i11//1ji'J¡/,¡11///l'r/1'. 
Tornando como base lo anterior podemos afirmar que 

la arquitectura desde su génesis ha servido para contra· 
lar el ambiente, que a hecho posible la colaboración e 
interacción social, para entender mejor los aspectos ante· 
riormente citados Schultz modela el concepto de cometi
do de un edificio y lo divide en los siguientes tópicos: 

[/ co11trol fi;irn: se refiere a las relaciones del edificio 
con su entorno y está dado principalmente por los fac
tores geográficos y ambientales, tales como el clima, la 
luz, el sonido, el viento, humo, polvo, etcétera; y también 
por otras cuestiones artificiales de la vida moderna como 
la iluminación, la calefacción o el aire acondicionado. En 
este sentido señalamos que el arquitecto no debe conocer 
todos estos aspectos con especialización, sino, más bien 
permearse y abstraer aquellos aspectos que afecten al 
cometido de un ob¡eto arqu1tectórnco. 

El marco funcional: es lo referente a las acciones que 
se llevan a cabo dentro de un ed1f1cio u ob¡eto arquitec· 
tórnco, comenzado por dern que toda acción requiere de 
un espacio determinado, donde es preponderante no solo 
el tamaño de los espacios, smo también la forma; es decir, 
el marco funcional debe presentar una estructura de 
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awón poniendo de manifiesto las características espaciales, 
topológicas y dinámicas de las funciones. 

Schulz refiere que el aspecto funcional se ha tornado variable 
en el transcurso de la evolución arquitectónica, lo que en oca
siones se torno totalitaria en otros se manifiesta mínimamente, 
y coloca como caso histórico al teatro donde la sencilla relación 
funcional entre auditorio y escenario a tenido un resultado a 
partir de diferentes totalidades arqu1tectó111cas; la relación de 
estos dos elementos funcionales se ha dado donde el auditorio 
rodea en parte o toda el escenario como es el caso del teatro 
griego; o por otro lado pueden estar de frente como el teatro 
romano, o donde el escenario se proyecta para perderse con el 
fondo en el siglo >IX. y fmalmente el caso más contemporáneo 
donde el escenario rodea al auditorio, en este e¡emplo tan claro 
Norberg-Schulz reafirma que el análisis funcional es carente de 
valor si solo se descnben los elementos ignorando sus interrela
ciones. 
Si111l•oli:11dó11 c11lt11ml: es ind1scut1ble que todo lo que ha hecho el 
hombre a lo largo de su historia tiene un carácter simbólico cul
tural inherente, así, la arquitectura esta hecha para realizar 
actividades sobre todo colectivas, lo que también nos define que 
sobre todo la estructura social esta basada en valores y símbo
los comunes, siendo la simbolización cultural una relación direc
ta con la formación del medio social; es decir, por ejemplo, 
cuando la arquitectura a roto de alguna manera estilos o formas 
de hacer arquitectura imperantes no crea un nuevo medio 
social, sino más bien esta s1mbohzando nuevos ob¡etos cultu
rales en este rned10 social existente, que además sobra dernlo, 
le perrnite enfocar los valores culturales de esta nueva forma. 

Lo anterior es importante ya que en el cometido de los ed1f1-
cios el arquitecto deberia incorporar la d1111ens1ón de la s1m
bohz,1c1ón cultural. 

1.0 MARCO TEÓRICO : PlRCEPCIÓll 

[/ J'o1111•ti1lo 111'1 c1fijirio: Los cuatro aspectos anteriormente citados 
no solo son para tener un conocimiento de las funciones, inter
acciones y valores que conforman el cometido de un edificio u 
objeto arquitectónico, también permiten la clasificación de los 
diferentes cometidos que serán los de índole más práctico y 
aquellos donde el cometido es más complejo. 

De esta forma el cometido de un edificio será el fin parcial de 
ésta. Ya que en un nivel más elevado permitirá un planteamien
to que esta dado por el urba111smo, y donde la totalidad de 
cometidos esta dada por los cometidos particulares que casi 
siempre serán diferentes pero que finalmente se interrelacionan. 

Hasta el momento hemos hablado sobre todo de la importan
cia del concepto de cometido de un ed1fic10, sin embargo, es solo 
el preámbulo para entender de mejor manera el cómo percibi
mos la arquitectura, y sobre todo lo que ésta provoca en 
nosotros los que la vivimos, y la lectura que hacemos de ella; es 
por ello que lo siguiente será concentrarnos en conceptos toma
dos de la psicología y que se aplican en los terrenos de la arqui· 
tectura para entender mejor el cómo percibimos ésta. 

Arheim ( 1977) critico, historiador y prominente teórico del 
siglo xx apunta que efectivamente, nuestro entorno primordial
mente lleno de objetos arquitectónicos, se produce en cada uno 
de nosotros una determinada reacción, es decir el entorno nos 
afecta de manera positiva y en la muchas ocasiones de una 
manera negativa, debido a que actualmente existe una presen
cia del quehacer arquitectónico que proporciona un 1it'sosi,'.~º que 
se ve por ejemplo en los lugares públicos de las grandes ciu
dades, y esto debido en gran parte a que tanto teóricos como los 
mismos arquitectos han considerado solo a los edificios arqui
tectó111cos solo en su parte formal, y dejando de lado las fun
ciones tanto prácticas como sociales. 

TF.~IS rnN 
F.~1 ·1 ¡. ,,,·. .· ..... ,PN 

i i;" 1 L._, : í.:11 ¡11 ........ ,.,_ .... ,;l.Li 

JI 



De esta forma que es pertinente aquí considerar que los te
rrenos de diferentes disciplinas como la sociología, la psicología 
y la arquitectura deben entrelazar sus conocimientos, para ver 
ante todo la importanoa de las necesidades humanas como un 
todo, y hablamos de necesidades primarias no solo las fisicas 
como el comer, el protegerse del medio ambiente y otras, sino 
también aquellas un tanto sub¡et1vas, pero igual de importantes 
como la sensaoón de pnvac1dad, el calor, el scnt1m1ento de afec
to, incluso el sentirse digno; siendo que todas las anteriores se 
engloban en una sola categoría por ser profundas cuestiones del 
pensamiento y que no se satisfacen con soluoones técnicas 
tales como calefacoón o u1stalaoones, sino más bien con un 
planteamiento arquitectónico mtegral donde exista una luz ade
cuada, colores bien aplicados, espacios armórncos, volúmenes 
proporcionados, etcétera; he aquí donde partimos de la 1mpor
tanoa de las formas visuales de la arquitectura, ya que 
recordemos lo pnmero que procesamos mentalmente es aquello 
que percibimos a través de nuestros OJOS, como ya se ha expli
cado exhaustivamente. 

Arhe1m plantea conceptos referentes a la percepción arqui
tectónica como el espacio, la verticalidad y la horizontalidad, 
que a continuaoón desrnbimos, y que son de suma importancia 
para conocer el cómo percibimos nuestro mundo arquitectónico. 

U es¡~1cio: tomando como base a Platón dice que el espacio ~s 
/¡¡ madn· y r1'1'<'1'ttirnlo d1· to.lo lo cr1·11do y 1•isiblt' ... /11 11at11mli•w qnl' 
,,.,.;¡,,. todos /os c111·r¡1os. /:s cu11t1·111·1ior di' si mismu, y d nri1'il'111t• 1111t11-
ml d1· tod11s /a; coslls. 

Por una parte el espacio percibido la mayor de las veces para 
nosotros se manifiesta solo con la presencia de objetos cua
lesquiera que estos sean, donde la mfluencia de estos objetos 
art1f1c1ales como naturales determman el espacio, piénsese por 
e1emplo en un gran pa1sa1e natural orcundado por montañas, 
arboles y lagos, aquí la mterrelac1ón mutua de éstos elementos 
detenrnnará para nosotros el espacio, de igual forma esto se 
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manifiesta con elementos artificiales creados por la mano del 
hombre como es el caso de los edificios arquitectónicos, lo que 
psicológicamente dará a nuestra experiencia de espacio se 
generará por la interrelación de los objetos en cuestión. 

Se puede deducir entonces que el espacio se da primero como 
un recipiente que existe antes e independientemente de los 
cuerpos físicos que encuentran un lugar dentro de el; y por otro 
lado la segunda acepción se manifiesta sobre la parte fisica y 
ps1cológ1ca donde el espacio se crea por la relación que existe 
entre los objetos. 

A pesar de que pareciera espontánea esta manera de percibir 
el espacio, cabe destacar que de ninguna manera el espacio 
viene dado ,.,., ''" smo que éste se dará gracias a la dialectica 
entre los ob¡etos naturales y sobre todo como se señalo artifi· 
c1ales, en las cuales el arquitecto contribuye de manera más que 
evidente y preponderante; y es en la mente del creador o el 
usuario que todos los objetos arquitectónicos forman un cons
tante enramado espacial de relaciones, donde existirán objetos 
que sean coordmados entre si, tambien como subordinados, co
lindantes o cruzados lo que nos da como resultado la conforma
ción las ciudades, desmenuzado por sus barrios, luego sus 
calles, plazas y todos los edificios del entorno. Kevin Lynch 
(1984) hace una síntesis muy clara del cómo se percibimos las 
ciudades refiriendo que en los distintos niveles de estos sistemas 
espaciales pueden ser o bien muy ordm11dos o caóticos en 1'.1·tm110. 

En este sentido es pertinente recordar que en cuanto mayor 
orden tengan las estructuras espaciales -y esto sobre todo a un 
nivel de planificación urbana- percibiremos imágenes menos 
caóticas que aquellas como lo pueden ser los asentamientos 
irregulares o lugares de crecimiento sin la debida planificación 
integral, donde valga redundar en ello sean participes los arqui
tectos, urbanistas, sociólogos, psicólogos y los economistas; 
porque desde nuestra perspectiva se ha llevado en la actualidad 
al hombre a sentirse agobiado, desdeñado, invadido, abandona-
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do e incluso solitario, máxime en las grandes ciudades ya 
que la percepción urbanística o arquitectónica resulta en 
estructuras menos tangibles e ilegibles, y ya que la ten

dencia de nosotros como observadores se va dando de 
concepDones espaciales simples hasta lograr lecturas 
más comple¡as, el arquitecto y en su caso el 
planteamiento urbano 111terd1sc1plinario deben perm1t1r y 
prop1C1ar una adecuada lectura del espaC10 v1v1do. 

Por otro lado la percepción del espacio se nos 
marnr1esta prnmpalmente por la arquitectura de los ed1· 
f1c1os llamense éstos casas-hab1taC1ón, rnult1famll1ares, 
cinemas, escuelas, hospitales, 1gles1as, etcétera, éstos 
influ1ran de una manera u otra en el grado perceptivo y 
ps1cológ1co en nuestras maneras de v1v1r, de compor
tarnos y de interactuar socialmente, por ello nos parece 
necesario redundar hacia conceptos que expliquen lo que 
sucede en nuestro encuentro cotidiano con los edificios 
arquitectónicos. 
Por e¡emplo ¿qué sucede cuando observamos, o cami
namos en nuestro entorno principalmente construido 
artificialmente?, para responder a este planteamiento 
tendemos a mirar la mayor de las veces a Jos edificios 
como un conjunto, donde éstos la mayor de las veces son 
leidos en su contexto y no de manera aislada, a menos 
que su caracter sea totalmente aislado e inconexo, de 
esta forma por e¡emplo la lectura de los edificios se dara 
a partir de diversos contrastes como la altura, la distan· 
Cla entre ellos, lo masivo, el predominio del mamo sobre 
el vano o viceversa, lo monumental con lo diminuto, y por 
supuesto el mane¡o del color; es decir muchas de las 
veces se da por diferentes gradientes, y es asi como se 
da una presenCld perceptiva del espacio que aunque no 
existe tangiblemente se conforma por la relación de los 
ambientes construidos por los arquitectos, recordemos 

los principios de la t:1•sri1/t donde a partir de elementos 
aparentemente inconexos como Jo son los puntos nosotros 
podernos percibir o construir mentalmente una forma 
determinada; de esta manera la labor para la conforma
ción del espacio es sumamente importante en el quehacer 
del arquitecto ya que aunque no construye el espacio, lo 
crea igualmente. 
/ 111wti.-11/ 1¡ /o hmi:o11111/: Esta entendido que lo masivo de 
los ed1f1c1os arqu1tectó111cos, las distancias, las formas y 
los límites organizan los lugares donde el hombre interac
tua tanto en los interiores como en los exteriores de éstos. 

Así los espaDos que experimenta el hombre y los espa
cios los percibe prinC1palmente como asimétricos, y esto 
se debe fundamentalmente a nuestras limitaciones senso
riales, sin embargo dentro de este cúmulo de percep
ciones esta la verticalidad, como nos dice Arheim, en 
nuestro mundo tridimensional la vertical actúa como eje y 
sistema de referencia para todas las demás direcciones. 
Que valga la pena recordarlo siempre en la historia del 
mundo a servido como elemento principal de construcción 
para alcanzar el cielo, recordemos aquel pasaje bíblico en 
el cual se quería llegar al cielo con la construcción de la 
tan famosa torre de Babel. [ Fi~. 13) 

En nuestro mundo perceptivo entonces la atracción de 
Ja gravedad distinguirá a la vertical como la principal do
minante espacial, y dentro de este sistema espacial será 
a partir de la correspondencia con el plano horizontal lo 
que permitirá tener un e¡e de simetría; o como menC1ona 
Norberg-Schulz (ul' t'it) /11s tli11rt'it1111·s lwri:o11t11/1•s f<'/'lc'Sc'tllt111 
d m1111tlo n111cNl11tic•111't'iá11 tic'/ hombre'. A lo que Arheirn (op 
t'il) comenta d 11wtlt'111 más sim¡1/,• tlt'/ 1»¡111c'io 1'.rislc't1t'i11/ dc'i 
hombre• t'S 1111 ¡1/t11111 lwriw11t11/ 11trn1•1»11tlt1 por 1111 t'j( 

!'c'f/Í1'1l/.JFi~l·lf 
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Para entender me¡or que sucede con la percepción de 
la verticalidad nos parece pertinente señalar el aspecto de 
penetración en la tierra que se muestra en los edificios 
arquitectónicos, sabemos que un edificio descansa sobre 
la tierra gracias a la gravedad, y dependiendo del aspec
to formal de éstos los percibiremos con el fenómeno de 
penetración si los ed1f1c1os se encuentran incompletos 
visualmente, por su parte los percibiremos como comple
tos s1 estos formalmente descansan por completo sobre la 
tierra como en el caso; sm embargo con los preceptos de 
la arquitectura moderna encabezada por la escuela de la 
Bauhaus pnnopalrnente por Walter Grop1us y mas tarde 
LeCorbus1er los cuales a apartir de sus preceptos 
influyeron a los arquitectos que los precedieron y conjun
tamente con otras d1sophnas (Aragonés y liménez, 
1986). 

Actualmente gracias a las nuevas tendencias, al uso de 
nuevos materiales, la influencia de programas de com
puto, formas diversas de concebir los edilicios arquitec
tónicos que nos han dado una nueva forma de percibir, y 
vivir; la arquitectura posmoderna es un claro ejemplo de 
ello.11-i~. 151 

La horizontalidad: hasta el momento hemos explicado 
el como percibimos los objetos en el espacio y la impor
tancia de la verticalidad, pero no podemos dejar de lado 
su contraparte para completar este proceso, he ahí la 
importancia del concepto honzontahdad, y aquí aunque el 
factor gravedad también esta presente el pertenecer a la 
tierra no se realiza por penetración en ángulos rectos, 
sino por paralelismo, lo cual crea ura fácil armonía. 
Rellexionernos por e¡emplo acerca de esa incesante 
búsqueda de m1met1zar el ambiente muchas veces natu
ral con el con¡unto arquitectónico, y un e¡ernplo de ello lo 
apreciamos claramente en la obra de arquitectos corno el 

renombrado Frank Lloyd Wright IFi~- 11.¡. O remontémonos 
al renacimiento donde se lograba una simetría perfecta de 
los edificios haciendo uso de ciertos trucos corno aquel 
donde una fachada compuesta por un cuadrado en lo ho
rizontal era ligeramente más ancho que en lo vertical, 
cuestiones que podemos apreciar como perfectamente 
simétricos engañando al o¡o humano. Recordemos que 
todo ob¡eto visual se manifiesta apartir de una configu
ración de otros ob¡etos visuales, en este sentido en nues
tra mente lo que conformamos como muros, techos, 
vanos se da por la interrelación particular de verticalidad 
y horizontalidad. 

A su vez también que la utilidad de planos horizontales 
para la orientación del observador depende de lo que 
suceda en la dimensión vertical. Y como apunta Arheim: 
l11s ¡1ro1'i1·d11d1•s ¡1sico/tisit'lb d,· 1•1·1/ic11/id11d y lwriw11/11/id11d c1m 
fril111y1·1111 co111wtir a los 1·diftcios 1·11 i111tis1·111·s siml•ólit'llS. 

Enfatizando finalmente que el plano horizontal es el 
campo de acción del hombre, aunque para completar 
cabe señalar que en la percepción nuestra visión es fun
damentalmente vertical. 
/'eso, a/t11rt1 y dist1111ti11: estos son otros factores que deter
rnmaran ¡unto con los aspectos vertical u horizontal, el 
como percibimos o leemos un edificio, ya que según su 
peso visual éste tendrá mayor o menor poder para atraer 
objetos próximos. Por ejemplo con el aumento de altura 
la percepción de peso decrecerá, de esta manera el efec
to visual consistirá en que los piso bajos parezcan más 
pesados que los altos, y aquí el arquitecto a utilizado el 
peso visual en la partes altas por ejemplo. 

Recordemos que como señalo en su momento 
LeCorbusier fos s1·11·s /11111111110; 11!1111111111; t'1111j1111t111111•11/1' wn los 
n111j1111l11s 1m¡11i/1·ctó11i<os y 1'Sl1111111s 1111ido; a dio.; ¡~1r s11 rn11-

ti1111id11d l'is1111/ y s11 i11lmdat'iti11 co111•s/1'1 lo llevo entre otras 
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cosas a la conformación de su concepto el 11w1fulor basa
do en la relación natural del tamaño del hombre, siendo 
entonces el ed1fic10 una prolongación de éste último. 

La perceprnín del tiempo en los espacios arquitectóni
cos, también esta relacionada al color de estos, por ejem
plo, los matices oscuros o con demasiada saturación como 
en el caso del café o el roJo, presentarán al que lo habita 
que el tiempo se alarga más; por otro lado los matices con 
menos saturación corno los amarillos, o el blanco, harán 
parecer que el tiempo se acorta o pasa más rápido, cabe 
aclarar que estas afirmaciones han sido constantes exper-
1mentac1ones y de observación por parte de los psicólo
gos, y se basan en que f1s10lóg1camente los colores cáli
dos propician la act1v1dad física haciendo que la percep
ción el tiempo fluya con rapidez. 

Es también gracias al color, en la arquitectura, sobre 
todo en lo espacios interiores, existe la hipótesis de que 
los colores nos dan la percepción de temperatura además 
de la propia temperatura del espacio, es decir los colores 
fríos como los verdes, azules, violetas, producen en el 
usuario la percepción de frialdad, a su vez los colores cáh· 
dos como el rojo, o el anaranjado, sugeiren ambientes de 
calidez. (Mahnke Frank y Rudolf, 1987) 

¿Cómo t'S y J'Óllltl S1' Z•1•?: 

También, perceptualmente no es lo mismo el cómo es 
un edificio, al cómo creemos que es este edificio, en este 
sentido nuestro sentido de la vista es de alguna manera 
/1111i"1do, es decir, nuestra vista para tener la capacidad de 
captar el ob¡eto en cuestión debe trascender de forma 
mental aquello que no perobe en su contexto inmediato, 
y nuestra mente tiende a orgarnzar, completar y sintetizar 
la imagen de la forma ob¡etJva de cualquier elemento 
arquitectónico. Conforme nos acercamos, nos movemos, 

rodeamos, subimos o bajamos veremos las cosas, desde 
estos diferentes puntos de vista, lo que permitirá ir deve· 
landa al edificio arquitectónico. Como refiere Arheim 111111 

ul•ra arq11if1•ctti11iJ't1 cs, ¡•111•s, 1111 u/1jt'fu que 111111C11 /¡¡¡ sido 11i smí 
1•isl111•11 su i11tcgrid11d ¡•1ir 1111di1'. Es una imagen mental sinte
tizada con mayor o menor éxito a través de visiones par
ciales. ¡¡:¡~ 171 

Tomando los conceptos de otra obra de Arheim (1980) 
se considera una obra arquitectónica en su totalidad, 
donde todas sus partes estaran orgarnzadas, y esto se da 
a partir de la parte emisora (el ed1f1cio) y la receptora (el 
usuario), en este sentido la creación arquitectónica debe 
procurar una ordenamón de los detalles en el mundo físi
co con el objeto, producir experiencias de percepción, y 
aquí el estudio teórico de la arquitectura debe partir del 
estudio de la percepción. Cabe destacar que la lectura que 
el usuario o receptor realice de un objeto arquitectónico 
dependerá también en gran medida de su conocimiento 
anterior o b11t'k11¡1 antecedente a éste encuentro con el 
objeto en cuestión. Como nos comentan Fornari y Negrin 
(1987) la importancia de que los arquitectos ayuden al 
receptor con la utilización de signos o símbolos unas veces 
implícita y otras explícitamente; apuntando que la mayor 
de las veces los objetos tridimensionales sobre todo con· 
temporáneos no revelan su forma y espacio, y mucho 
menos su significado. 

Recuperando lo anteriormente citado por Arheim donde 
como conceptos como la símetria que permite que nues
tra percepción ident1f1que y organice las formas, unificán
dolas y haciéndolas más comprensibles para el receptor; 
la frontahdad permite exponer el aspecto principal de un 
ed1f1cio de manera 1nmed1ata que llega al sentido de la 
vista y generará en la mente una imagen totalizadora del 
ed1f1c10. Estos dos conceptos son de gran validez percep
tual así como los aspectos de perspectiva y proporción. 
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1.3 Asr1c10; l'llitll'lu1,11s 1 Loto~ 

espués de haber analizado los diferentes concep
tos que abarcan el campo de la percepción visual 
y en particular el cómo percibimos la arquitectura, 

nos podemos concentrar ahora en estudiar en cómo 
percibimos el color, pero, de manera especifica, siendo si 
un concepto dentro de los terrenos anteriormente 
expuestos, pero que por su importancia en nuestra inves
tigación le conferimos un apartado especial, que tendrá 
como uno de sus objetivos la enseñanza de éstos concep
tos a los estudiantes de arquitectura. 

11 

-Y 11 d11ms pt•1111s -111i11dió-, 

porque ya 110 se co11~;ig11e11 lvs 

co/o/'l's de 1111/es, sol1re todo l'I 

azul, q11emí11 podéis ndmimr e11 

r/ coro, cuya lra11spare11cia es 

tan pe1fecta que cuando d sol 

está a/lo derrama 1111a luz 
11 

paradisíaca . 
UMernro Eco 

EL NOMBRE Df lA ROSA 

J.Q MARCO HÓRICO : ASPlCTOS PERCtPIUALES Y COLOR 

1.3.1 Luz y COLOR 

Esta cita tomada del encuentro entre Guillermo de 
Baskerville y el vitralista de la abadía de Melk muestra con 
clara precisión la indisociación entre la luz y el color, ya 
que para la existencia de lo que conocemos como color es 
indiscutible que éste solo se percibirá con la presencia del 
fenómeno físico de la luz, que se hará necesario para 
reconocer nuestro mundo circundante lleno de objetos, en 
especial los objetos arquitectónicos y el color; pero 
vayamos por partes, comenzando con la explicación de lo 
que conocemos como luz. 

La energía que activa a los fotoreceptores de la retina 
en el ojo humano ha sido denominada por los científicos 
como luz y está conformada solo por una pequeña parte 
del espectro electromagnético. En este sentido es impor
tante señalar que no existen los ob¡etos con determinado 

color, pe. es común que cuando observamos un elemento 
arquitectónico decimos coloquialmente que sus paredes 
son azules, verdes, ro¡as, etc; y lo que realmente sucede 
es que son las superf1c1es de los objetos las que absorben 
ciertas radiaciones luminosas y reflejan otras en dirección 
al ojo del observador, siendo precisamente la longitud de 
onda la luz reflejada del color, al que se atribuye como 
cualidad característica de la superficie reflejante. Por lo 
tanto no hay objetos rojos, sino objetos que reflejan la luz 
roja. En este sentido cuando se proyecta luz blanca sobre 
una pared de color rojo, lo que sucede realmente es que 
ésta superficie reflejara luz roja, absorbiendo los colores 
restantes del espectro, a esto se conoce como rtfil'xió11 
sl'll'rtim. De igual forma si se utiliza un filtro rojo, por 
ejemplo un vitral éste absorbera todos los colores del 
espectro, excepto el rojo, a esto se le conoce como a/lsor
áó11 sl'htim. (Padham, 1975) 

Como se cito anteriormente y según afirma Cohen 
( 1989) la luz es energía electromagnética; Jsaac Newton 
definió la luz como un flujo de corpúsculos (en la actuali
dad se les denom111a fotones) que se desplazan al vacío a 
una velocidad de 300 000 k/s, corpuscularidad que le 
perm1t1ó en su momento explicar los fenómenos de refle
xión, refracción y d1spers1ón de la luz. Cohen (1i/t'll1) cita 
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que la luz cuanclo v1a¡a en un 111ed10 homogcneo corno el 
aire o el vidrio, se propaga en lineas rectas o rayos desde 
una fuente central, y ésta seguirá su v1a¡e a menos que 
sea rnodifJCada o absorbida pur un medio fÍSICo. 

Newton realizó experimentos de refracción para 
descomponer y volver a combinar los estímulos lumi
nosos. Él analizó primero la luz "blanca" del sol, descom
poniéndola en las luces de color componentes: 1111· 11m1·11n· 
1111 11ris11111 di· 1•idrw /111111g11/1ir ¡w11 1">l11di11r i'l!ll d. d cddl/i' 

f.·11ri1111•1111 rfr /o; n1/1111'" l' /J11/•it'lldo ¡w11dio1•;0111'!'id11 mi c1111r
t11, y l11·dw 1111p1'1/llt'li1111g11wo 1·11 /11; r1•jil/11s 1fr mi 1'1'11/111111 ¡•11m 
d1·j1ir mtmr 111111 c1111tid11d ro11111·11ii•11/1' di• /11: ;o/ar; roloq111; mi 
¡•ri,11111, d,· modo q111· ¡•11dii·m s1·r r11r11i'lt1do 11 /11¡•11r!'tl11p111'>i<1. ti/ 
11ri11ci¡•i11ji11·111111di1'1'f>lti1111111y11l11.-1•11/m1 n111t1·111¡•l11r /11; 1•il'i
do_, 1' i11/1•1i;o, n1/11r,., 11,1 ¡•mduádo>: !""" d,·;11111'> d1· 111111101111'11-
to 1111· ¡•ro¡•11;1· 11111'1d,·1i1r/o, d1° 11111111•.lo 1111i' nnllll>/'i'f/111¡ 1111· 
>111/ 111'/ltfl 11/ 1•1'1 >ll /1>llll1l 0/•/011gt1. /'ll1" tf1· tlt"lll'llfO 1011 /11> ftoy1·; 
,¡,. /1111111111i11111¡1l 1l11·¡•/11d1h, 1/111'>1'1'111/1111/1/1' }111·111111'Úi'11l1lrl'S. 

De esta manera Newton demostró que la luz blanca del 
sol estaba compuesta por luces de color más básicas, con 
d1ferentas capacidades de refrawón, y que cada una 
recorría una trayectoria ligeramente diíerente para pro
ducir un espectro por dispersión; los colores encontrados 
por él fueron el ro¡o, anaran¡ado, amarillo, verde, azul, 
índigo y violeta. También estudio combinaciones de co
lores selectos y observó que: lii11¡ do; dt1St'S 111· w/on•s, /os 
;im¡ifr; y¡.,, origi1111fr; -mjo, 1111111rillo: 1•1°r1fr, 1n11/ y 1111111•11rii'1ill1f 
i11ji11i/11 1fr 1•1iri11á11111·; i11tm111·di11s-, y /os co111¡1111">/os por 
,;;tos ... pao /¡¡ ro111posiáii11 mris sorprt'lldt'lll1' y 11111ra11illus11 l'S el 
/111111co. No fo1y 11i11gú11 lipo di• myo 1¡111' /1J1t'dt1 lulü'r 1·sto por si 
so/o. [s sicm¡•r1' 1111 rn111p11csto, y ¡111m su co111¡1osició11 se 
m¡11i1•ri•11 /11dos los rnlor1·s origi1111/cs 1111·zd11dos 1'11 /11 pro¡l(lrció11 
dl'i1iii11... 

1.3.2 Dimensiones físicas de la luz 
Uno de los pilares en el estudio del color fue sin duda 

Goethe ( 1749-1832) quien estudio los efectos de la clari
dad y oscundad de los colores pigmento, sin embargo, 
para entender rne¡or el concepto del color es importante 
mencionar que las d1me11s1ones principales de la Luz están 
dadas por su l1111s1111d ,¡,. 011d11 y por su 11111¡•li111d d1· 011d11 que 
a contmuación explicamos: 

1-0 MARCO l!ORICO : A>PECTOS PCRCEPTUALES Y COLOR 

Una /1111git11d ,¡,. 011d11 liig rn¡ es la distancia entre el 
punto correspondiente en una onda y el punto corres
pondiente de la onda siguiente -es decir, de cresta a cres
ta-. Las longitudes de onda del espectro visible van de los 
350 nanómetros a los 750 nanómetros aproximadamente 
y están directamente relacionados con lo que se conoce 
corno matiz, cabe aclarar que la percepción de diferentes 
matices no se simplifica a que el ojo reciba diferentes 
ondas de luz, los humanos vernos colores corno los púr
puras que no aparecen en el espectro fisico, y más bien 
son el resultado de mezclas de algunas longitudes de 
onda; a continuación se muestran las diferentes longi
tudes de onda de los colores del espectro visible, donde 
éste solo es un segmento minúsculo del inmenso espec
tro electromagnéticolhg. 1•11, espectro que no percibe el 
ojo humano sm la ayuda de instrumentos especializados 
y que comprende desde los rayos gamma, los rayos x, la 
luz ultravioleta hasta las frecuencias de radio y televisión. 

Por otro lado la 11111¡•lit11d ,¡,. 011d11 es la dispersión máxi
ma de una cresta, desde la pos1oón de equilibrio y re
presenta la energía de la onda luminosa; la amplitud se 
reduce conforme la onda irradia su fuente; la amplitud 
esta estrechamente relacionada con lo que más adelante 
llamaremos brilla11t1·z. lrig. 201 
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1.3.3 TtóR1cos on co1rn1 

~
ando hablamos de color, es preciso hacer un paréntesis 
n nuestro estudio de la percepción, para recuperar la 
importancia que han tenido los principales expo
nentes de la conceptualización y teoría del color, 

desde Goethe, Runge, Hozel y Munsell, hasta aquellos que 
de¡aron onda huella en los primeros años del siglo xx, 
sobre todo con movm11entos corno /),· .'lti¡I en Holanda 
encabezada porlheo Van Doesburg en la arquitectura ¡1;~21¡, 
P1et Mondrian en la pintura o Gemt R1etveld con su afamada 
silla ro¡a y azul; o la creación de la escuela de la Bauhaus 
-11i-11 d,· m11>t1111oú11- en 1919, primero en We1mar y más 
tarde en Dessau en Alemarna a instancias de su fundador 
Walter Grop1us. 

Por la importancia que prestamos a la docencia en el 
presente traba¡o, creemos que es pertinente analizar 
quienes enseñaban el color en la Bauhaus, por la trascen
dencia y repercusión que tuvieron sus teorías en los 
ámbitos del diseño y la arquitectura del siglo xx. 

La teoría del color de Johannes Itten por ejemplo, se 
mantiene vigente hasta la actualidad en la enseñanza 
cotidiana del color en las escuelas de diseño; en su época 
docente en la Bauhaus, él trataba al color como parte 
medular de su enseñanza y se autodenominaba "111111»/m 

Jd color" (Kaiser, 2000, p. 392). Itten había desarrollado 
gracias a su época como alumno de Adolf Hozel, sus 
primeros conceptos teóricos de color y contraste, que más 
tarde utilizaría como profesor de la Bauhaus, sin embar
go, no fue sino hasta 1930 cuando crea y formula su ya 
conocida teoría del color. 

Otros maestros de la Bauhaus que se basaban en las 
teorías del premio Nobel de Química W1lhem Ostwald con 
su 1111· ... .t,11111 dd ,..,¡.,, y su circulo cromático de 24 colores, 
fueron Scheper y Schm1dt en sus talleres de pintura mural 
y cartel. En este sentido Kaiser (id,•111) señala: 

1.0 MARCO llÓRICO ; A>l'lClOS PLRCEPTUALES Y COLOR 

11 ~. ·' Sin vaci/acio11l's, pensamil'lllos 

de personas del oficio ... por elegir 

a alg1111os nombraré a Gol'lllc, 

Pliilipp Qllo R1111gr, Dl'lacroi.r y 

,,,.., .·, , ' 
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... la das1• sobrl' t'I miar de Sd11·¡~·r. mtr1• 1925 y 1932 1•stal111 
11wrcad111111·11t1• orimtt1da /111t'it1 lt1s prártirns 1' i111¡iarlit1 la 
1•11se1i1111::i1 d1• /,¡s l1J1s1·s drf1·>1111dh, rn11111 p11r 1'j1·111p/o /11 org1111i· 
wció11 J1• la s11¡wficit' 1¡111• s1· dt'bi11 ¡1i11t11r, /,¡ dabi.1mció11 111• 
111or1t·ro, l'i 1·11i11rido o /1b rn¡"'s 1·11 /11 lh11ic11 111' los frescos .•. 1•111'1 
caso 1fe Srhmidt, ltt l'lls1•1i1111w dd t"olor fim1111l111 ¡i11r/i' i11t1·.~ml d1• 
sus cursos. [11 su g111111111.- ci11rn1•11fd y dos 1'jacicios ¡111m /11 da;i· 
di' rnrll'ics (1931-1932), 1111t"1' l'sl11/11111dl'dicados111 wlor. 

Pilar de la enseñanza del color fue Paul Klee, quien en 
la época de la Bauhaus en Dessau, estructuro su propia 
teoria del color, de lo cual afortunadamente gran cantidad 
de apuntes de sus clases y notas de sus alumnos aun se 
conservan. Kaiser {ídem) comenta: K/1·1• 110 i1m·;lig11/1,1 los 
n1/11ri•s 11i.;/t1dt11111·11f1'. silw q111· 111¡1tt1l11 su 11/ct111t'1' 1•11 /a /li'riji'ria 
1/d .-ir.-ulo 1 rm1111lit"11 ... ¡~1rli11 dd ,·;tudio 11/ 1111111111/, nm 111 o/1;i•r
l'11t ió11 dd ,¡1.-0 ;,;,, 1¡111' t11it1di1111/ árt'/1/11 m1111áliro d1· st'is 1fil'i
si11111·s .. .;1',~lt11 K/1·<'. los .-olorl'S 111111plm11·11t11rios más 1111port11111t·s 
mm/¡¡; ¡111r1·¡11s di111111·tri1/cs roj1H•1·rd<', 1111willo·l'i11/1'111y1111ra11 
j1111:11/. 
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Por último, no podríamos dejar de citar la importancia 
de la obra de Vas1ly Kandinsky, quien impartía sus clases 
de color basado en su conocido hbro /l1• lo 1'>¡•iril1111l 1·111'1 
ar/>' (1911), en el cual diferenciaba el efecto del color en 
efectos psíquicos y fis1cos, a lo cual comenta: ... pri1111•ro 1111s 
n•11ú'll/r1111111s <'11 ro/t11ls 11isfodos, r1111 lo cual i111111'lli11/111111•11/i' 
1~·r<'iln1111» d1i> S"'"'¡..; ><'1r1<1111'>: 111 /d mli1I.-: y Jri11/d11d dd 101111. 

1/ bl ,,, lll111i1111;1d11d y'" 1''""""''" dd 111i;1110 ... /<1 ""''"··="Ji,,,¡. 
d11d dd 1·0/m •'·' su t1·11dr'll<'l1/ ~1'111'1111/¡,11111d1/lll1lllllo ti lw1111 d 
11:11/. Donde se presume que el amarillo es un color que se 
mueve hacia el espectador, o sea, hacia lo corporal; y 
donde el azul se aleja de él, es deor, hacia lo espiritual; y 
por otro lado menciona la tendenoa de los colores hacia 
la luminosidad u oscuridad dependiendo de su relación 
con el blanco y el negro. Así también, en su libro 1'1111111 ~ 
li111·11 s11/,,,.,.¡ p/111111 (1926) Kandmsky, presento la conexión 
entre color y relaciones angulares, así para el amarillo le 
correspondía el ángulo agudo, el ángulo recto al rojo, y el 
ángulo obtuso al azul. 

De todo lo anterior podemos concluir que en la 
Bauhaus la manera didáctica de la enseñanza del color era 
diversa. Donde liten, Klee IFí~ 221 y Kandinsky se basaron 
principalmente en teóricos y artistas del siglo x1x, para 
formular sus propias teorías; y por su parte Scheper v 
schmidt se basaron en las teorías expuestas por Ostwald 
que se fundamentaban básicamente en aspectos científicos. 

Por otra parte y a pesar de lo que se conoce, arquitec· 
tos como Le Corbusier, pilar de la arquitectura moderna 
ut1l1zó el color en sus proyectos arqu1tectón1cos como la 
Unidad Hab1tac1onal de Marsella, Chandmgarth en 
la India; o recordemos aquellas cornpos1c1ones de color en 
la obra de Frank Lloyd Wnght u otros orgamostas como 

Alvar Aalto en Finlandia ¡¡:,~ 2.11 con el '"" ,¡,. ""'""" ,.111m1· 
,111, y m11tr11;t11d11s 1·11sus1lis<'li11s (García, 2002, p. 61 ). Ya en 
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años más recientes diseñadores como Verner Panton 
(Dinamarca), inspirado en las teorias de Goethe, los 
maestros de la Bauhaus -ltten, Kandmsky- desarrollo y 
llevola teoría del color a niveles de diseño arquitectónico 
y de interiores hasta ese entonces poco vistos, como se 
pudo apreciar en la exposición de su último trabajo titu
lado l.i,~11/ & ( ·111or en el año de 1999 en el lhis11 ,\111,.·11111 
de la ciudad de Londres, donde siguiendo esquemas de 
color a partir de los colores básicos y algunos comple· 
mentarios, diseñó toda la a111b1entaoón v de mobli1ano, 
el cual correspondía al color de cada hab1tac1ón, provo
cando en el espectador diversas emociones y sensa
ciones. ¡n~ ~~I 
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1.3.4 El CiRCULO CHOMÁttrn 

Corno refieren ferlunan y ferhman (2001, p. 26) /11 
1•xp/ornd1í11111• los rro11/rns/1•s 1•11/rl' /os n1/ori·s l'S /11 /i11s1• p11rn dk 
1•1i11r por ml'dio dt'I wlor, por lo anterior parece pertienente 
entender el sistema básico de identificación del color, de 
tal suerte que el llamado circulo cromático debe ser cono
cido y entendido, antes de pasar a explicar los compo
nentes propios del color. Así tornando el circulo cromático 
de Johannes Jtten [11~. 2~] éste se encuentra conformado 
por una gama continua de matices que se dividen de la 
siguiente manera: 
fo•.; ro/ori•s ¡1rii1111ri11>: el Ro¡o, el Amarillo y el Azul 
fo·s mlori·s !<nmddlios: Violeta -mezcla de ro¡o y azul-, 
Verde -mezcla de amarillo y azul-, Naranja -mezcla de 
ro¡o y amarillo-. 
Sl'is n1/or1·s t1·rri11rii1>: resultado de la mezcla de un color 
primario con uno secundario. Azul-violeta, Rojo-violeta, 
Rojo-naranja, Amarillo-naranja, Amarillo-verde, Azul-ver
doso. 

Cabe señalar que los atributos fisicos, del color son el 
matiz, la brillantez y la saturación que para un mejor 
entendimiento describiremos a continuación con mayor 
precisión. 
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lJ.5 MATIZ, BRILLANlEZ Y 5A1URACIÓN 

Munsell (1905), fue el primero en inventar un código 
de color, basado en las sensaciones del color, sus investi
gaciones de laboratorio sirvieron para más tarde ser las 
pioneras de estandarización de los colores a nivel indus
trial. De acuerdo a su sistema toda sensación de color se 
define a partir de los tres atributos: a)matiz, b) valor o 
brillantez; y c) saturación o intensidad de color. 

a) d 11111ti:: Munsell lo definió como "/11 n111/id11d I'º' /11 
c1111/ 1/i,fi11g11i11111s 11111111Ji1111ilit11/1· co/1iró d1• o/rll, f'tll' •'i<'m¡•lo d 
rujo 1ld t1111arillo. o d 1wd1· dd 11:111...1'> 1·,¡11riji1m11<'11l1· 11q11dl11 
n111/id11d d1· ro/omrió11 ,¡;,1;111i1•11 dt' 1111 o/1¡1'111odi•111111 s11¡wft
ri1' ... " lh~. 2óJ 

El matiz dependerá sobre todo de la longitud de onda 
mayor o predominante de un estimulo compuesto, en 
términos más sencillos Wong (1987) plantea que el matiz 
es el atributo que permite clasificar a un color como rojo, 
azul, verde, amarillo, etcétera. La descripción más pre
cisa de un matiz se dará cuando se le identifica en un 
acercamiento al matiz inmediato, por ejemplo el decir 
que un rojo es un rojo anaranjado; para facilitar su 
manejo los diferentes sistemas de color clasifican a los 
mismos utilizando códigos específicos. 

Wong dice: s1• ~1b1· lwy q111· l'I wjo. d 1111111rillo y l'I a:ul 
¡1111·111'/T 1111•:d11rst I''"" oblt'lll'r ¡mkticm11mt1· c1111lq11i1•r 11111/ií . 
Siu 1•111flt1rgo las 1111•:t'/11s dt'11ifil1111 fo s11l11mrióu, dl'bido a la 
i111¡1r,~iáó111•11 /111'.1prcsiá11dd11111ti:, o las propit'd11d1•s físicas di• 
/os pigml'llto;, 1¡111· ¡1mCt·d1·u d1• ¡i/m1l11s, 11ii111·rall's , rl'slos aui-
11111!.-s o t'll/11/lllt'SIOS </llÍlllÍl'IK. (011 illd1·1~·11d1·11á11 dt't'.~lS /i111il11-
,.;0111'S, d mi•'· d m1willo y d 11:11/ >J111 los tri·; umtü·,·s ¡iri11111r
io,; t'I 111111111¡11. d 1•ad1· y d 1•111/t'111 s1111 /o, 11111tin·s s.·1w1d11rios, 
1's/11s w11sliluw11 los !<'Ís /111111' Jiá,i1·11s 1¡111' ¡1111•dt'll 11rd1•11t1rs1• 1·11 
UJI t'Út'llfo. 
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b) In /1ril/1111ta ll'i~ 271 se refiere al grado de claridad u 
oscuridad de un color o siendo más específicos será la 
cantidad de luz que refleja una superficie. Munsell lo 
definió como "t11¡11d/11s t'1t11/i1ldd1» l/1111111d11s ms111111•11/1• l11us y 
so111brns ... 1111111for c/11111 s1·rí111111ti11t1•1¡ 1111 !lllorosc11ro s1·rí11111111 
;im1/m1." El valor o brillantez depende de la luminancia del 
estímulo. Un color de matiz determinado se precisará aun 
más calif1candolo como claro u oscuro, y esto dependerá 
de la luz que 111cide sobre determmado color, nuentras 
mas mtensa sea la luz, mas blanca parecera y viceversa, 
es decir, con una deterr111nadd mtens1dad de luz en algunos 
mat1Ces pareceran mas brillantes que otros, el amarillo por 
eiemplo se perobe como mas brillante que el azul, es decir 
los llamados colores cahdos (roJO, anaran¡ado, amarillo) se 
presentan como mas brillantes que los colores fríos (azul, 
verde). Los cambios de matiz se logran cuando en el caso 
de los pigmentos, éstos se pueden mezclar con pigmentos 
blancos o negros en proporciones variadas. La brillantez de 
un color puede ser manipulada para mantener una inten
sidad máxima o reducirla al mínimo. 

Al respecto Buss (o¡• 1·i1, p 241) apunta que: /osco/ore; 
ni/idos (rojo, 1111r1111j11y1111111ril/ol 11¡•11nr1·111111b /1ri/111111lt'S q111· los 
mlor1·s fríos (11:u/ y 11·1d1•) 111111n11111do111 i11t1•11sid11d d1• /11 lu: ¡w· 
11111111•:m co11sl1111t1· .. .si11 c111/111rgo. otro 11sp1·cto i111¡1orl1111l1' 1•s d 
1¡111· lil'll1' 1¡111· iw co11 d ord1·111111lil'lllo ¡f,· /os r11trm11•s ill: ... /11 bri· 
//11111": paci/ii1f11 d1·¡•1·111f1· J,• 111111 t'il111¡>frj11 i11lm1t"áá11 mlr1• /11; 
¡wlf; /irí/1111111"> y oso1rns ,f,.f p11lró11 111· 1•s1i11111/11s. Esto lo 
explico ampliamente en su momento Ernst Mach (Salso, 
1111111, p 64), con las llamadas bandas de Mach 111~ 2x1 las 
cuales crean un efecto visual de claridad en la prox1m1-
dad de las bandas mas brillantes que lmutan con otras 
más oscuras, fenómeno que se aprecia en los bordes o 
línutes entre éstas, es deor, cada banda o rectángulo 
aparece más claro en el lí1111te del rectangulo s1gu1ente y 
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es denominada como inhibición lateral dentro de los cam
pos de la psicología. Al respecto Cohen (op ál, p 46) 
señala: las l11111das d1• Mac/1, proJ1i1·d11d dl'i m11trnsl1' de /1ril
/1111/1•z, 1101•stá11 mmt'lai::i1d11s por mmpus 1•11/rl'iawdus; 1·stu s11-
sim· 1/111' /11S llt'llfUllilS /11tm1ft's i11/iibi/orias de /¡¡ rl'IÍllll 110 
ro111•d1111 cNu/as estreclm1111•11/1• t11ly11re11/1•s d1• 111 rt'li1111. 
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c) Finalmente, la ;11/1m1dii11 menciona Buss (1987) 
corresponde a la pureza de una deternunada longitud de 
onda de luz . Esta indica la pureza de un color, la pureza 
de su longitud de onda. Los colores de una fuerte satu· 
ración son los más brillantes y vivos que pueden obte· 
nerse, y por lo tanto no se mezclan. Los colores de satu· 
raerán débil, son apagados. Por e1emplo el caso del rayo 
láser, donde el color de éste aparece extremadamente 
saturado; como se Cito, s1 se le ad1c1onan otras longitudes 
de onda,entonces el matiz del láser será más opaco o 
grisáceo. En la figura 11 ·~ ~··1 se muestra claramente como 
la saturaC1ón de un color será mayor entre el punto medio 
del blanco y el negro. Siendo la fuerza o debilidad de un 
color Munsell la define asi "111¡11d/11 rni1/id11d ,¡,.¡ n1/t11 1¡111' 
d1'1111/i1 ,11 g111do ,/,· d1'>i'l1kl/lll ,,.,,,,.,to ,/,• 1111 .~ri; dd 111ism11 
1111/111". Dependerá casi siempre de la homogeneidad del 
estímulo. Los de alta intensidad serán puros porque 
estarán compuestos de pocas longitudes de onda dife· 
rentes, y aquellos que se compongan de varias longitudes 
de onda serán impuros. 
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Aquí cabe señalar que se llaman cromáticas a aquellas 
sensaciones de color que tienen matiz, las sensaciones de 
color que tienen solamente valor se denominan acromáti· 
cas como es el caso de los grises, negros y blancos. 

Para explicar mejor lo anterior Munsell ideó el sistema 
en el cual en teoría pueden caber el infinito de colores que 
existen, sin embargo utilizó solo 10 colores básicos, así el 
matiz esta representado por círculos concéntricos alrede· 
dar de la pared del crhndro; el valor se representa por el 
cilindro central donde en teoria caben todas las gamas de 
grises desde el blanco puro hasta el negro. Por último la 
intensidad está representada por los radios de los círculos 
concéntricos del matiz, de tal manera que las sensaciones 
de color con radios largos tienen una intensidad de color 
alta, es decir poco gris, y las sensaciones de color con 
radios cortos tienen una intensidad de color baja. 
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J.3.6 PROCfSO ADllJVO Y SUSlRACIJVO; Y MEZCLA ÓPflCA 

u 1JJ,;/11d1111ditil't1: 
Este método se presenta cuando 
se realiza la mezcla con luces de 
color, esto se denomina síntesis 
ad1t1va (Buss, u¡1 t'il), es decir, 
cuando dos o más longitudes de 
onda estimulan al mismo tiempo 
a nuestros o¡os y con esto percibi
mos la suma de dichas longi-
tudes. 

En este sentido en el método ad1t1vo, los colores pnmanos 
son la luz verde, la luz ro¡a, y la luz azul, las cuales cuan· 
do se mezclan ¡untas darán como resultado la luz blanca; 
y donde co111c1den dos haces de color primario surgirá su 
color secundano; asi donde se mezclan solo luz verde y 
azul se da el oan (azul verdoso), mezcla de luz azul y 
roja da magenta (rojo azulado), y la mezcla entre verde y 
roja resulta en luz de color amarillo. (Varley y González, 
1982). 

n mdodo s11slrt1dil'U: 

Por otro lado está la llamada 
síntesis sustractiva, la cual es la 
relativa a los pigmentos o tintas, 
donde los colores primarios son 
el magenta, el amarillo y el cian. 
Y cuando estos se solapan 
aparecerán los secundarios, de 
esta manera la mezcla entre 

magenta y amanllo resulta en ru¡o, la mezcla entre ama· 
rillo y oan resulta en verde, y finalmente la mezcla entre 
cidn y magenta re~ulta en azul. 51 la mezcla se da 
sunult.inearnente los pigmentos de todas las tonalidades 
espectrales, absorberán ¡untos todas las longitudes de 
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onda de la luz incidente y la mezcla tendrá un color negro u 
oscuro. Lo anterior, se aprecia mejor en las artes gráficas 
durante el proceso de impresión, donde se imprimen las tintas 
amarilla, cian, magenta respectivamente, y la tinta negra al final 
para obtener con ésto la sensación de imágenes de color m1/1•s. 

Así, la forma más común de sustraer aquellos colores no 
deseados de la luz blanca es a través del uso de pigmentos, y el 
uso de materiales de color como los son los plásticos o diversos 
materiales, los cuales refle¡dn la luz selectivamente. De tal ma
nera que cuando la luz natural se proyecta sobre un muro de 
color verde, éste reflejará las longitudes de onda correspondien
tes a este color, y absorberá aquellos restantes del espectro vi
sible. Este proceso es conocido como 11jlt'Jiti11 s1•fct'/im. 

Como se citó al prinopio, lo que nuestros o¡os perciben como 
color, es en realidad luz refie¡ada, es decir, cuando las ondas de 
luz llegan a los objetos, la superficie del objeto absorberá algu
nas longitudes de onda mas que otras, siendo las longitudes de 
onda no absorbidas las que refle¡an y estimulan nuestros ojos, 
por ello se le llama proceso sustractivo. Un ejemplo sencillo pero 
bastante elocuente, refiere que cuando observamos el pasto, en 
este ejemplo todas las longitudes de onda serán absorbidas por 
este, menos aquellas que oscilan entre los 510 nanómetros, 
percibiendo a través del ojo el color verde del pasto. Así mismo 
los objetos negros absorberán practicamente todas las longi
tudes de onda, y las superficies blancas reflejarán en sentido 
inverso todas las longitudes de onda. 
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i\f.o:d11 ii1'lic11: 
Ahora bien, en cuando a la sensación de color de dos estí
mulos de color, no mezclados fisicamente darán como 
resultado su mezcla aditiva, y es el caso de la mezcla ópti· 
ca la cual por e¡emplo cuando con colores próximos a 
manera de tablero de a¡edrez IFi~ 101, cuando éstos se 
funden en nuestra vista a la d1stanc1a, dando la sensación 
de un solo color w11f1cado, lo cual se aprecia también en 
la manera en que la telev1s11in funoona. 

Por otro lado las sensaooncs de color dependen de la 
región y extensión de la superf1c1e ret111al estimulada, en 
otras palabras s1 observamos una determmada forma a 
cercana d1stanoa, esta formara una imagen retmal mayor 
y la sensación del color será más clara, pero por otro lado 
si este mismo ob¡eto lo observamos a distancias mayores 
la sensación del mismo color se ira perdiendo. 

El como percibimos el color de una supelfic1e depen
derá no solo de las propiedades reflejantes de los pig
mentos, smo también del color de la luz que los ilumina. 
Recordemos que los colores son sensaciones que se 
derivan de la luz que llega al o¡o con diferentes longitudes 
de onda. Así cuando los ob¡etos estan iluminados por la 
luz natural o luz bl1111t'11, los objetos se percibiran con su 
color origi1111I, pero, cuando cambia la distribución de la 
longitud de ondas de la luz incidente o cuando falten cier· 
tas frecuencias se pembiran con un color completamente 
diferente. (Varley y González, 1982) 

Por e¡emplo una pared que absorbe una luz verde pare
cerá magenta cuando se ilumina con luz blanca, lo cual 
s1gmf1ca que refle¡ará el ro¡o y azul. Sin embargo s1 la 
modenc1a de la luz es predominantemente azul, con un 
poco de ro¡o, la pared parecerá azul. 
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Finalmente, cada color cambia con frecuencia cuando 
los objetos son observados primeramenete bajo la luz del 
día y cuando se observan bajo luces artificiales como 
pueden ser las lámparas de filamento. Existen mucho 
menos azul y más rojo en la luz de esas lámparas com· 
paradas con la luz de día. Así pues, la percepción del color 
dependará también por los cambios de estación y factores 
ambientales como la lluvia o la humedad. 
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1.3. 7 flNÓMlNOS [N LA l'LRCll'CIÓN OU COIOH 

Antes de hablar de continuar con aspectos de composi
ción en la teoría del color, y cómo percibimos a éste, es 
pertinente hablar de dos fenómenos de importancia rele· 
vante para nuestro estudio: la jiitiga dd rnlur y las lla· 
madas po~ti1111ig1•111·" La fatiga del color se presenta cuan· 
do observamos determinado color o colores por un tiern· 
po determinado, y se presenta cuando se suprime de 
pronto el estimulo F110 que Fatiga, 11¡•11n·11· i111111·1fo1t111111·11t1· 

1111<1 /'il>li11111g1·11 11<',~dlli'i1; es deor, la post1magen negativa 
sera el matiz complementario y de valor opuesto a la sen· 
sación inicial. (Cohen, 1•¡•, 11, p 44) Asi por e¡emplo a una 
sensación amarilla de valor bajo, le sucedera una 
post1magen azul de valor alto; o ante una sensación de 
valor alto le sucederá una post1magen verde de valor 
bajo. Esto lo podemos comprobar, s1 f11amos la vista en la 
figura 31 por unos cuantos segundos, y después fijarnos la 
mirada hacia la superficie blanca. 

Un e1emplo de lo anterior también puede observarse si 
se hace girar el llamado disco de Potter (Cohen, 0¡1 ril) por 
debajo de la fusión, donde las zonas rojas y verdes 
estimulan alternadamente las mismas 1onás de la retina. 
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l. 3.8 COMPOSICIÓN CON [L COI OR 

En cuanto a la forma en que se debe componer el color 
en la arquitectura, el ll11i/di11g Ri·sc11rr11 l:sl11/1lis/J1111•11t 
planteo la armonía del color basada en los materiales 
principalmente, que partieron de las teorías de Moon y 
Spencer de 1944, las cuales a su vez se fundamentaban 
en la tres teorías armónicas del color basadas en la 
notación de Munsell: identidad, similtud y contraste. 
(Vélez, 2002) 

1. l '11111¡•0,i11011 ¡•m 1dl'lltid.id -armonías monocrom.it1cas: 
se refiere a la composición donde se encuentran matices 
similares de un mismo color, son también llamadas 
armonías monocrom.it1cas, por ejemplo el uso de azules; 
o la de los ro¡os, donde es preciso señalar que los cam
bios se presentan por d1ferenc1as en la /11il/1111t1•z de los co
lores. lli~ i.11 

()•[) 
D '·"a D ~O 

ººººº ri~Jl 

1.0 MARCO llÓRICO : ASPlCTOS PERCEPTUALES Y COLOR 

'. 
2. Co111¡1o;idú11 ¡1or si111ilt11d 11 m111lo••i11: es la armenia de ... · · • • • • •· • .,¿,~ .. ~·· ,, .• . . ' •.¡;>. 

colores que comparten un matiz próximo, p.e. ~ul~y ) ¡ ':r..'·>~ 
verde azulado, es decir, que dentro del circulo cr,ornáti~b · ,,.. '\ 
son próximos o inmediatos, y tienden a pres~nt¡¡rse corno \ ,..'> 
claramente fríos o cálidos. (Healey, O. 199B)/l'.i&· J.11 1 .. '~l. 

Aquí cabe apuntar que las sensacione~·~r'fr!p o calor .. ~. ; ./ \ 
que percibe una persona en un espacio con determinado ' •, 
color cambian dos o tres grados, ya que esta compraba- ' ', 
do científicamente que los colores frias \raníluilizan la cir· O¡ ··\1 
culac1ón, a la vez que los cálidos la · a'c~van. Aseni:io 'i, 1 i .. 

. . ¡ (2000) apunta:1·/ 1ir1·11Jo iro11111t1.-11 l'm11il<' n111l¡•m1dt'f dt'll11s 
n1111/•i1111do111'S. So11 (1>/i11,., uilido; d 11111¡1111111 .¡,. sl'dor.·s q111' 
rnl•r<' d!';d<' d !'io/d1Ho¡11 1111.-ta d 1111111ri//o. f/ '"''" >1111 ro/ores 
J'li1s, 1¡111• 11/1•j1111 y 111i11dl'11 i111¡wsiii11 ,¡,. 111t1yor fs/'lldu. ltten 
(1992) al respecto señala: si s1' 1¡11ia1· t1lü111211r·d co11tmst1• 
n1lil'llt1•jrio 111ás.fl1al1•, smi ¡11triso mi/izar 111111 g1111111 q111· myn 
11d 11:ul-11·rd11>1111/ rojo·11111111111jado J'1ls11111/il I'º' d 11:u(<'l 11z1J/-
1•ioli'l11, d 1•io/d11, d rojo-Pi11/i'/11 y d rojo. J,.. • • 
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3. t '0111po;iciá111~" t'u11tri1>/i': se presenta sobre todo por 
matices opuestos dentro del círculo cromático, o por la 
presencia simultánea entre colores fríos y cálidos. Lo 
anterior es particularmente importante, sobre todo en la 
materia que nos concierne, los espacios arquitectónicos, 
ya que un uso bien intencionado de estas sensaciones del 
color le puede dar al arquitecto posibles soluciones donde 
el uso del color desempeñe un papel importante. 

• • 1 
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4. 'fri111l11s: A su vez es pertinente realizar un paréntesis 
especial a las llamadas triadas donde se emplean tres co
lores equidistantes dentro del circulo crómatico, por 
ejemplo, los primarios, o los secundarios. O las llamadas 
tétradas que se presentan porque toman cuatro colores 
equidistantes, por ejemplo dos complementarios entre si 
(naranja y azul; amarillo verdoso y violáceo). (Healey, D. 
11¡1 cil) 

0° 0o D O 

'ººº' 
Otras composiciones: 

•ºº~· a (J 
V<:Ja<SJ 

5. Co111posició11 por poliaomia: no existe una regla precisa 
y se evalua por las proporciones de un matiz respecto a 
otros matices presentes. 

6. Co111¡10siáó11 por do/1b rn111plt·111e11iarios: por ejemplo 
cuando se presentan una analogía de color, con otra al 
mismo tiempo. 

7. l '0111110sició11 aammilica: este tipo de composiciones se 
presentan cuando existen la presencia de colores neutros 
como el blanco, negro, gris o café. Este tipo de combina
ciones depende del uso de una gama diversa de beiges y 
cafés, o grises desde el casi blanco hasta el negro carbón. 
(Fehrman y Fehrman, 2001, p. 104) 
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1.3.9 (ONTRASlE SIMULTÁNtO 

Un apartado especial lo merece el estudio del contraste 
simultáneo, tomado de la psicología y la percepción vi
sual, de tal manera que cuando hablamos de contraste en 
realidad lo que se quiere decir es que las sensaciones de 
zonas diferentes de la retina se influyen mutuamente en 
brillantez y cromatismo, como menciona Cohen (11¡1l'it): la 
brilllfllt1·z d,· s.·11>11cirmó l'irc1111y11cl'/llt's gra11d<'s q111· rodw11110-
di/im la /1rilllfllt.': d1· /11, s1•11s11cior11•.; i11tt'ryat'l'llll's más ¡11·1¡111•1ias 
rod1•11d11s. Y refiere de Leonardo da Vmci: l'llln· mri11sc11/1ir1·s. 
ludo, ig1111/1111'11l1' bri/11111l1's, ¡111r1'C<'r1Í más bri/11111/1' 11q11d q111' ;,• 
1·11c111·11tre colocado nmtm d f1mdu 1111ís osn1111. 

liten ( 1992) apunta: el rn11lmsl1' si11111/tá111·01'S d fi•11ti1111•11u 
>i•gú11dmal11111'slro ojo. para u11 colar 1illdo, 1·xig1• si11111/tá111·11· 
1111•1111' ,./rotor t"Olll/'l••1111·11t11rio .. y si 1111 /1• l'S dado, fo l'rod11ce d 
lllÍSll/11. 

A través del contraste entre dos áreas de cromátismo 
éstas interactuan simultáneamente para inducir el com
plemento de la otra, es decir, un mismo estimulo se defor
ma a modo diferente por la inducción de zonas circun
dantes diferentes. IFig. 351 

O por cuando existe un contraste cromático que es bor
deado por un gris de valor constante los contornos azules 
inducen el amarillo y Jos contornos azules al verde. IFig.361 

También existe el caso de dos colores complementarios 
de valor alto y de intensidad de color alta, donde cada uno 
induce su complemento en su complemento dándonos la 
sensación de vibración. IFig. 371 

Ahora bien, un método práctico de composición a par
tir del mane¡o de contraste cromático, nos lo da Wong (op 
.-it) a partir del contraste simultáneo: éste se refiere a Jos 
cambios aparentes de matiz, brillantez y saturación que 
se crean a partir de los colores próximos. El estímulo 
visual hace que el ob¡eto genere una segunda imagen que 
se s1tua en el tono complementario de la imagen original. 

1.0 MARCO lEÓRICO : ASPECTOS PERCEPTUALES Y COLOR 

Lo anterior ocurre como ya se menciono cuando un color 
es envuelto por otro , donde el color envolvente altera al 
color envuelto, o en otras palabras un color circundado 
muestra un cambio de matiz, brillantez o saturación, 
porque se funde ópticamente con la segunda imagen del 
color circundante. 

Fig.35 Fig. 36 
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Cambio de 11111li: por contraste simultáneo: Un color cir
cundado por otro, muestra un cambio de matiz, porque se 
funde ópicamente con la segunda imagen del color cir
cundante, que tiene un color diferente. Así cuando el 
naranja está circundado por el verde, la segunda imagen 
del verde -el rojo· tiñe el naranja y lo hace parecer más 
rojizo. Pero por otro lado, si este mismo naranja se cir· 
cunda con el violeta, el complementario del violeta -el 
amarillo· tiñe al naran¡a y lo hace parecer más amarillen· 
to o encendido jFig 3/ij. Esto se entiende mejor por las lla· 
madas ¡10st11111i¡:mes citadas anteriormente, donde cuando 
observamos un color por un periodo determinado y 
enseguida volteamos la vista a un fondo blanco aparecerá 
el complementario del primer color. (Cohen, 0¡1 t'it) 

Fig.38 

1.0 MARCO TEÓRICO : ASPECTOS PERCEPTUALES Y COLOR 

Cambio de brilla11lt'7. por contraste simultáneo: Ahora 
bien, se produce un cambio un cambio en la brillantez del 
color cuando el color circundado es más claro o más 
oscuro que el color circundante, si el color circundante es 
oscuro, el color circundado parecerá más claro. Veamos 
por ejemplo el color naranja circundado por un gris claro, 
aquí el naranja se percibira como más oscuro; por otro 
lado, si este mismo naran¡a es circundado por el negro, el 
naranja parecerá má claro. IFi~ 391 

Cambio de s11t1m1dó11 por contraste simultáneo: Aquí el 
contraste simultáneo se presenta en un cambio de satu· 
ración o intensidad cuando parece aumentar el brillo del 
color o cuando éste parece más apagado. Cuando un color 
está circundado por otro que está situado en su comple· 
mentaría, la saturación de ese color se fortalece porque la 
segunda imagen o complementario tiene el mismo matiz 
que el color circundado. El color circundado se hace así 
más radiante y se percibe como más florecente. 

La forma mas sencilla de lograr éste es a tráves del 
contraste simutáneo de colores complementarios: amari· 
llo (P) con violeta (5), rojo (P) con verde (5), azul (P) con 
naranja (5), previamente citado. 

Un ejemplo de lo anterior se da si imaginamos al azul 
circundando al color naranja, el complementario del azul 
·el amarillo· reforzará y avivará en buena medida al 
naranja. IFig. 401 

Ahora bien, cuando dos colores relacionados estan 
próximos en el circulo cromático, el contraste simultáneo 
se debilitará en saturación. Veamos al rojo circundando al 
cuadro naranja, aquí el complementario del naranja ·el 
azul· agrisará levemente al rojo, pues en este caso el azul 
tendrá sobre el rojo un efectro neutralizador como refiere 
Wong. IFig.411 n·sc :·:r~~¡--
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1.4 ASPlCJOS Co1;Noc111vos y COLOR 

1.4.1 COGNICIÓN Y CONClPIO 

U
n nivel más elevado del fenómeno de la percep
ción, es el aspecto conceptual, es decir, cuando el 
mundo que nos rodea es explicado por nosotros 

de forma significante, cuando encontramos algo más alla 
de lo inmediato. 

Buss (0¡1 di) dice al respecto el desarollo cognoscitivo 
fue hasta hace poco, la mira de los psicologos europeos, 
bajo la mfluenc1a de lean P1a1et ... 1•11 11111•s1ro 1111111do mda 
o/l¡t'IO (1 Sii(!''" t'S li11in11'1l t'lllllllO diji1•r1· d1• 11J.~1111<11111/111'rtl d1• 
todos los demás. De una manera ob¡et1va o sub¡et1va asig
namos a los ob¡etos o eventos de nuestro entorno y 
acontecer cotidianos a una clase, estas clases son lla
madas conceptos y le ponen orden y significado. 
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Por ejemplo en nuestro caso, el concepto color abarca 
aquellas sensaciones conocidas como lo verde, lo rojo, lo 
azul, etcetera. Nosotros no solo clasificamos las cosas a 
través del uso de conceptos, empezando desde la per
cepción, ya que por ejemplo cuando percibimos un obje-
to como de determinado color amarillo, rojo, azul, lo esta
mos clasificando; ya desde la infancia, cuando niños 
podemos percibir más no conceptualizar, cuando crece
mos nos vamos capacitando para clasificar y formar ca
tegorías es aproximadamente a los diez años, la mayor 
parte de nuestro aprend1zaie es ro11ü'¡>l1111/ (Gagné, 1968). 
Por lo tanto los seres humanos categorizamos tanto per
ceptualmente, como conceptualmente. 

Asi el desarrollo desde una cognición perceptualmente 
dominante -color, tamaño, peso, dureza ... -, hasta una 
cognición conceptualmente dominante -bello, estético ... -
nos da un procesamineto más eficiente de la información 
y la capacidad de relacionar y tratar un campo más 
amplio de estimulas sobre todo abstractos. 

Los conceptos por lo tanto nos sirven para dos propó
sitos, primero identificar objetos y eventos, sobre todo 
cuando estamos ante lo desconocido, un edificio por 
ejemplo que no muestre su carácter inmediatamente a 
nos provocara un desconcierto hasta que seamos capaces 
de identificarlo (clasificarlo), por otro lado también nos 
sirven para simplificar los estimulas complicados, así 
objetos arquitectonicos disimiles pueden clasificarse den
tro de la base de una o más similtudes para tener un 
número maneiable de categorías. Un ejemplo de esto lo 
serían dos objetos arquitectónicos que sirven para un 
mismo fin pero que no tienen muchas cualidades 
inmediatas en común, v que las podemos clasificar en el 
género iglesias, p.e. la iglesia de la Sagrada Famili11 de 
Gaudi y la mpi//11 d1• Ro11cfo1111¡1 de LeCorbusier. IFi~ 42) 
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1.4.2 fa COLOR Y SIGNIHCADO 

Ahora bien, como nos dice Gubern en cuanto al carácter con
ceptual o significante del color encontramos que los colores ofre
cen ciertas ventajas perceptivas, a diferencia de las formas, los 
colores pueden ser vistos sin distorsión desde cualquier direc
ción y a cualquier velocidad. Su estabilidad espacial es más só
lida que la de las formas lineales. Y concluye: ... pt'st' a su i111por
fd11cii1 ol1j1·til'll rnmo rn11d11I i11fom111ti1•0. 1•1111111·slrn ci1•iliz11ció11 i11d11s
tri11/ 1iil't1rci11d11 1/t' 111 1111l11m/l'w. 11111t'fo1 senlt', i11dt1yt'111/o a .~"""' 
i11>truid11, juzga 11! .-11/or t'0111011f.~11,.·n111d11riu11 s11bsi1/11rio. o como s.·1ia
/o /t1s1f t\/bas. c111111111111111·m "11c11111p111i11111i1·11/t1 d1• /d jiir11111". 

Pero aunque en lo general existe una falta de educación vi
sual en general o como señalo John Mara1s cuando visito México 
en el año 2000 -\1111111s soci1•1lad1·s dt' 111111/to 111wlji1l~·tis1110 l'is1111l"
Y esto incluye por supuesto el cómo interpretamos los valores 
connotativos del color, sin embargo esta falta de educación vi
sual no significa que no nos afecten, incluso profundamente, los 
significados e inducciones psicológicas de los colores. Y lo que 
sucede en realidad es que no somos concientes de ello; de modo 
que nuestra ceguera para el color la mayor parte de las veces es 
más intelectual que sensitiva. 

En los seres humanos en estudios realizados por Claude 
Cassette y l. Boisvert (Gubern, op cit) se demostró empírica
mente que el color es el elemento que más influencia la satu
ración semántica, tanto de una foto como un dibujo o pintura. 
Además de toda esta potencialidad informacional y de orden 
semántico y cognitivo, generalmente subestimada como de
ciamos en nuestra cultura, en el sentido de la vista existen tam
bién elementos de sens1b11Idad emocional, como en los sentidos 
menos comple¡os como el olfato y el gusto, sens1b11Idad que pone 
de manifiesto con el tono emocional desencadenado por los lla
mados colores cal1dos y fríos. Estas cualidades del color forman 
parte del lengua¡e cot1d1ano de nuestras sooedades términos 
como alegre, chillones, apagados y tristes para denominar cier
tos aspectos del color aceptados por grupos sociales específicos. 

1.0 MARCO 1EÓRICO : ASPHTOS COGNOSCITIVOS Y COLOR 

Desde hace algún tiempo los psicólogos 
se han interesado por las funciones psi
cológicas y por los significados de los co
lores, Hermann Rorschach por ejemplo rea
lizó tests donde las actitudes emotivas que 
se relacionan con el color y los contenidos 
intelectuales se asocian a la forma. Ésta es 

11 
... sin color, la arquitectura 

carece de expresión, es 

ciega ... e/ color es tan i11dis-

pensable al hombre como la 

" luz . 

una característica constante en los trabajos 
de psicología experimental como se citaba 
anteriormente, en la que se parte de la 
hipótesis donde l'i rnlar prod11c1• 111111 n•spm»/a 
1·s1•m·ia/1111•11/t' emocio1111/, 111it'11/ms 1¡111• la for11111 
fi1•111• 1111 mayor ct111/t'11ido rt'¡ir1•s1•11/11cio1111/, rog
nilil'O ,. i11ld1•f11111/. (Gombrich, 1996) 

THEO VAN DoESBURG 

A su vez la naturaleza orienta de una manera elocuente el 
simbolismo térmico de los colores, aunque a veces exis¡en sub
jetividades ya que como menciona Josef Albers es posible encon
trar azules calidos y rojos fríos que dependeran de la experien
cia particular de cada individuo. 

Si se considera lo que se ha realizado por Obonai, Matsuka, 
Lüscher y Scott en cuanto a los /1•s/s psicológicas presuponen con 
cierta temeridad que la preferencia o aversión a ciertos colores 
define actitudes o sentimientos universales. Al elaborar tales 
técnicas se produce una represión u olvido del relativismo sim
bólico dependiendo del contexto socio-cultural. 

También Bren! Berlin y Paul Kay investigaron la terminología 
de los colores en mas de un centenar de lenguas y hallaron que 
el número mínimo para los colores en una cultura fue negro· 
blanco o claro-oscuro, mientras que el máximo fueron once 
sobre todo en culturas con alto desarrollo tecnológico o de 
primer mundo. Por su parte Boyton encontró que todas las 
lenguas tienen una palabra para designar al negro, otra para el 
blanco, el rojo, el amarillo, rojo y azul. 

Por su parte los antropólogos marcan que la terminología de 
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los colores establecida en sociedades primitivas se 
establece ante todo por la importancia en la vida prácti
ca, determ111a sus modos de categorización o agrupación 
y afecta plenamente la percepción. Por ejemplo existen 
culturas donde el azul y el verde están determinadas por 
una sola palabra o categoría perceptiva. Esto a su vez es 
contradictorio con otras culturas primitivas donde se tiene 
una desmesurada mflaoón lcx1cal, y no por que tengan 
más colores sino porque d1ferenc1an muchas veces a un 
n11srno color al variar el ollJ1!lO que funciona corno su 
soporte, es decir, ma111f1estan una def1c1enoa cogn1t1va y 
l111gu1st1ca para la abstracción cromática, véase los estu
dios de Maurice Merleau-Ponty. 

1.4.] fa COLOR SlGUN AIGUNOS AUIUHl~ 

El ROJO 

En la arquitectura Asenc10 (2000) nos comenta: /os más 
11>11d11s 1~1dr1i11 ó.-11s1·r ,.¡ rojo, ni/111 nilid11 ¡•111" l'Xl't'l1•11ci11 y 1¡111' 
11111; 1b1'it'ff11 11111•sfrvs >t'lllidos .. si se m111/1i11111·011 to11os om'S s1• 
ni11,ig111· 1m111·st1111t'i11 i11timista, d1· gmn l'il•,•w y muy 11.-111111. El 
roio es el color con más longitud de onda y el primero que 
pu~de distinguir el OJO humano. Es impactante y sabia· 
mente combinado puede transmitir una sensación de con· 
fortab1lldad y calidez lh~ 43¡. Tanto en arquitectura como 
en decoración, el color rojo raramente se encuentra en 
estado puro. 

Para Goethe nos dice Ort1z (1992) el rojo es el que 
reune a todos los colores y representa d1grndad y 
seriedad. 

Luck1ersh dice que el rojo es el color que los prim1t1vos 
usaban para defendme, representativo de las emo
oones, poder y mascullrndad.(Ortiz) 

1.0 MARCO llORICO: ASl'ICIOS COGllOSCll/VOS Y COLOR 

Para Kandinsky el rojo representa pasión, masculi· 
nidad, y mayor contraste por su calidez.(Ortiz) 

Para Graves (1952) el rojo es el más fuerte, positivo, 
agresivo y excitante. Para Déribere (1967) el rojo es 
dinámico, brutal, color del guerrero, del amor vencedor, el 
color cálido por excelencia. 

Varley y González ( 1982) señalan que la gama dinámi
ca del rojo se altera dramáticamente cuando el color se va 
conv1rt1endo en rosa. Se vuelve amable, condescendiente 
y muestra 111cl111aoones lemernnas. 

Como comenta Rusell ( 1990) la temperatura y el 
aspecto del ro¡o pueden cambiar s1 se tienen pequeñas 
variaciones en las proporción, las tonalidades circun· 
dantes y los valores de luz y oscundad, y mod1f1car por 
entero la percepoón de una imagen. Psicológicamente se 
sabe que el rojo ,·,1im11l11d,;,1,·ma111'ri'i11s11y11/1·1111 ltls s1•11ti
dos ,.,, 1'l'U1'1rrciú1111la11m¡11it11d d1· la 1'.1posició11. 

El NARANJA 

Por otro lado para Goethe el color naranja es la combi
nación del rojo con el amarillo y tiene un efecto apasion
ado, de choque, disturbio, sensación de calor, tensión, y 
sobresalto -quizá por ello en la actualidad algunos restau
rantes de la llamada fi1st ji11f lo utilizan con recurrencia-. 

Para Kandmsky el naranja representa sentimientos de 
fuerza, energía, ambición, determinación, alegría y triun
fo. Para Déribere al naranja lo refiere como un color cáli
do, íntimo, acogedor, evocador del fuego, el sol, la luz y 
que f1s1ológ1camente es capaz de afectar la digestión. 

Rusell (1•¡•, il) dice: los tonos terracota, naranja y coral 
son cálidos, terrenales evocan el calor del sol y el ardor 
del fuego. En sus versiones más vibrantes, el naranja 
causa impacto y exige una respuesta inmediata. IFi~ HI 

1,, H 
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1.0 MAkCv 110,,ICli: A~l'IUOS COGNOSClllVOS Y COLOP 

u u 
llay 1111 color 1¡111· 110 1111' 11 sido Íl!/11'1: !'/ 1111111rillo . 

J111u;1 LUIS BORGLS 

E1 M·1'11llll1J 

Ascncro (11¡•, 11) dice de los ocres y aman/los: d <'11/11111111'> 
J/111·111111111•. P.:/111u/ ,.,/1/11de·1111 h.1/11/111 iií11. 51 lo que quere
mos es crear un espacro diáfano, relajante y que no pase 
de moda la opción es el amarillo. Los colores pálidos reíle
jan la luz y la d1stnbuyen por toda la estancia. Si lo que 
perseguimos es la calidez más que la luminosidad, nue-
siro color es el aman/lo, combina con el azul, el ocre, 

Psicológicamente es sabido que un amarillo suave y cáli
do alienta la concentración, las salas de estudio se pueden 
pintar así; da una sensación de calidez casi tan intensa 
como el rojo, el amarillo hace que los objetos parezcan de 
mayor tamaño y que perceptualmente avancen hacia el 
observador. IFi~ l5I 

atafrano rnosta1,1 Los a111Jnllos siempre aportan una EL vrnm 
,e11sac1ón de lur111no,1ddd y calidez. 

El amarillo representa pa1 a Goett1e un color atrayente, 
en su obra refiere que esta en el lado del polo pos1t1vo, 
s1grnf1cando clandad, luz fuerza, cercanía, atracción, dice 
de él: este color tan grato y confortable en su estado puro 
y tan placentero y noble en su potencia máxima es, sin 
embargo, sumamente delicado y resulta enojoso cuando 
se encuentra suero o llevado hasta crerto punto del lado 
del menos. (Ort1z, ºI' 11/) 

El amanllo refrere Ortiz de la obra de Kandinsky, repre
senta locura violenta y muy claro resulta insoportable. 

Graves ( 1952) menciona que el amarillo es el más 
luminoso de los colores, emblema del sol y de la vida, luz 
y gloria divina; asociándolo también a ta enfermedad, 
cobardía, engaño y traición. 

Débiere al amarillo lo señala como luminoso, digno, 
nqueza material y espiritual y su dominio dependerá de su 
cercanía hacia los verdes (fríos) o los dorados (cálidos). 

Rusell: d r111wi/lo J1/1t11' lib J'ri111J1ri11; d<' 1'(~1111•11/o J1;11,·iJ11f11; 
11111 t'/ (ro¡o y azul), r'> t'l 1111b l'i,r/1/1· rl1· fo.; n1lo11·s. Con sus 
secundarios, atrae la atención y, emparejado con el blan
co y el negro consigue un alto grado de v1s1b1/idad, a su 
latlu el na1an1a adquiere mayor bnllo, Junto al violeta se 
lidCl' fuerte. Del amarillo lunon comenta: 1.,/1· 111/111 1'.\!'1'11· 
/1111'. "" ,,. 111111¡1111/d /1/llld> Wll /111111.i/1d111I. '" 1111rl1'lll/~lltill1'1l ,. 
/llc"ll/tlllll/'/1/,J/ ll/c'J/ljdt1l11Jllltlrl"IÍ11l. 

A su vez Goethe rnenoona del verde que tiene el per- h~ .¡; 

fecto equilibrio. r",, ¡¡,,..,,,,,., 
Denbere al verde te confrere diferentes rnat1Ces; puro ¡,,,., ~IJ Bm·n.fi.1 

es un equihbrador del sistema nervioso. 
Del verde menciona Graves que es similar al azül, sien

do el color más pasivo de todos, teniendo un efecto na
tural y que prop1oa la contemplación.1Fí¡;1t>J 

Del verde Kand1nsky nos dice: r'I 1•arlt' 11/1;0/rt/¡r r's d colm 
llllÍ> r.•¡10;111111· r¡m· 1'.risl1', 11r1111111'l'1' 1111i11g11m1 rlinrt'i1i111w rj1•fl'i
l11 rt't'/1111111rfr11i11grí11 .~1;111·ro. 1111 t'S r1fr.~rt' 11i lrist1•, 1111•1ws 111í11 
tlJ'llSium1dr1. Nu 1•.rig1· 1111dr1. 

El Verde tradicionalmente se le asocia con la natu
raleza, la vegetación, la tranquilidad, la regeneración, et 
florecimiento, primavera y esperanza. (Gubern, op dt) 

Descartes se refería al verde como el mas univer
salmente agradable (Wade, 1998) 

Rusell comenta: /os 10110; 1wtl1• sr1h1i11 y 11r•rt/t' musgo sou 
;11ti/1'S y siifistimd11" /i.•111·11 111111111m·11/a 1/t' i'J11lt't1, <'1111 t'Olll11J/11t'
rir111t'S 111·11r11:11Jicr1;. S1111 J'l1'/lrlllr1·11f1' rnm)'rlli/i/i·; c1111 to111J/idJ1dc; 

tlaó y11111r11d11>. 
En cuanto a lo perceptual nos dice que el verde-azuloso 
puede ser utilizado a gran escala sm que domine ni causar 
claustrofobia, éste combina y armoniza con matices basa
dos en rojo o amarillo. En tonalidades más suaves permite 
combinaciones estridentes. 

TEm~ cmJl 
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Et A/Ui. 

Para la arquitectura, st se preF1ere ampliar el espacio 
visualmente, crear un ambiente recogido y luminoso, 
entonces deberá optarse por el azul. (Asencio, o¡• ál). El 
azul remite siempre a espacms abiertos y se asocia a la 
tranquilidad y al sosiego. En pintura no aparece hasta el 
Final de la edad media, cuando el celeste desplaza a los 
tonos dorados, asoC1ado a lo divino. Es un color ideal para 
dormitorios mfant1les y combinado con la gama cromática 
cálidd de los amarillos crea espaC1os muy decorativos. 

Para Goethe el azul s1 es oscuro esta en el extremo de 
uno de los polos de contraste, indicando d1sminuc1ón, 
rnlor de la privaC1ón y la sombra, oscuridad, lejanía, 
repulsión e 111qu1etud. A su vez el azul s11nboliza idealismo 
¡uvernl, s111gular y con un efecto dual entre exC1tac1ón y 
seren1dad ... así tarnb1en nos gusta mirar el azul...porque 
nos arrastra tras de si. Los cuartos azules parecen 
amplios pero también parecen desiertos y frios.(Ortiz) 

Graves al respecto dice que es el color frío por exce· 
lenCla, color huidizo, tranquilo y reposante, su visión da la 
sensación de frescura, evocando el espacio y el amor, 
produce la sensación de amplitud. 

Kandmsky en el caso del azul lo divide, primero el azul 
oscuro representa seriedad en las cosas, y el azul claro 
crea una sensación de silenciosa tranquilidad. (Ortiz) 

Rusell (op ot) de lo perceptual del azul comenta: /11 Pir· 
l11d 1/d l'olor 11:ul 1~ q111· m·11 la il11;ió11 d1· r1•ln~nla Ó1'fi1m111·11l1', 
/111110 ,; ,,. 111ili:11 101110 1 olor d1· .fil//do 101110 11 ol•J1'lo' iir11111 
d111tl1'". 1'' 111110/tn/íio. dd11do11 ,11, ¡•ro¡•i1·d11d1" di• 11/1·j111,.· y ;,111· 
s111. ¡•111·d1· 1·111¡•li'111,.· /i11il1111·1111· ¡•11111r1·¡•11·.,,·11111111111· .v d 1""/'1' 
111• ·'' ,1· 111i11il1· 1111111111/1111l 11:11/ ,.· los1" d 11111¡111\11 q11,· s111111 
11/111 /¡,1 1'11 iN/•1/1,/,1.f. 111/11' 1///1' d /1/1111111 '" lrll lllob /11111> /11'11111 
ll1'1lii11 UMl/OI ¡•¡,¡fofl./1td. 11 /o d..¡lt /d t1•t11'/1'1 fjh de· td1IJ1l1 WI/ l/ 1'i'1I 

111./111 1/1" ,· .. t,1d11" d1· 1111·1ltt1ll 11i11, 11mi/111111i/,111m d 10¡111011mlla t'/i 

1.0 MAH(() llOHICO: ASl'lClOS COGUOSClllVOS Y COlOR 

fa VIOLETA 

Para Goethe el color violeta (mezcla de azul y rojo) 
tiene un efecto de excitación y esta libre de alegria. 
(Ortiz) 

Para Graves el violeta tiene un significado de fria, 
serenidad, pasividad, tranquilidad y en lo religioso repre· 
senta sinceridad. 

Kandinsky al violeta lo refiere como un rojo enfriado, es 
físico y espintual a la vez, inspirador de tristeza. 

Fi~. iS 

Rusell (111' i'll) comenta: /1., 101111, ¡1111p11111,11s11·11·11 dn111111 
11,11111. d1s11111·i1111 d1s111d11d. ¡,, 1i1¡111·:11 d1· ;11;•11!.111111111ii1111• ¡,,_, 
li11.-1· 0¡111/1·1110, 1' 1111¡•1·1i11/1·;, 1111111¡111· l11111/1i1'11 ¡•111'<fm 11·111·1 '"S~ 
1·11·11011> d1· ¡•1·lig111 ,. /11¡1wi111·11, ... lnb111il1'11 111111 ~1·11"11·iii11 d1· 
;,x11rid11d y d1· lmd11'1ii11. lh~ •~I ( ·.1,11 ( ·,1111/.-111 Rt1¡,1;; ·Coyl\11iÍn· 

Jfo~ri~ll<'/ )' Mi111t.mi 
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B1ANCO 

Sabemos que estrictamente hablando, el blanco no es 
un color, sm embargo por su gran uso en la arquitectura 
nos parece pertinente darle un espacio, al respecto 
Asencio (llJ' tit) rer1ere:J'/ bli111co '" ,.¡ co/111 ,¡,.¡ lllOl'illli1·11tc1. dl'i 
cfi,.·1io y d1· i111111¡11it1·d11111111od1·m11. 11111.~ 11tiii:11do I'º' ff<'11dor1" 
1111111111•111rl111>Í<'111 l\'11it1·1 ¡;1o¡•i11,. ( '11111'1 b/1111co ,.. ¡1111•d1·111m1· 

'''.~"" ,·,¡111c '''' c/1,1/,11111, 1111111¡•/111, 1¡111· c11.,111 " 111 ¡w/1'1, iá11 .-1111 

/!i/10' 'l/t/¡/lfJ/th, 1/:1//1''>. ,\fi'I"' ji //r'.~/lh. 

Para Gocthe el blanco es el prnner elemento del uru· 
verso.(Ort1l, "I', 11) 

Graves refiere que el blanco no es un color en si, pero 
tiene gran carga s1gntf1cat1va, ya que es pos1t1vo, estunu
lante, luminoso, brillante, delicado, puro, lleno de mocen
c1a y verdad.111¡; l••J 

El Blanco que en nuestro mundo occidental connota 
pureza, esperanza, alegria, etc. (Gubern, u¡1 fil). También 
para los griegos en el caso del Partenón de la diosa 
Atenea, el blanco tenia un s1gnif1cado de virginidad, con
notaoón que aun perdura en nuestros días. 

11 

E11tre el océa110 de la co11cie11cia y la 

i111111•11sa mataialidad de la tiara, se 

extie11d1• esa línea siempre ca111bia11/t' del 

b/1111co, El bla11co t'S luz, t'l medio de la 

co111pn•11siú111 y l'I pcider 

" I n111~/im11t1dor 
R1et1ARü Murn 

1.0 MAHrD llORICO: AS/'/CIUS CUGNOSC/l/VOS Y COLOR 

Es quizás que a partir del movimiento de la arquitec
tura moderna donde el blanco ha jugado un papel funda
mental, al respecto tomamos un fragmento del discurso 
pronunciado por Richard Meier al recibir el premio Pritzker 
en el año de 1984: 

Me gustaría compartir con ustedes, esta noche, la conver

sación que tuve con mis t111os, joseph y Ana, la cual gira en 

torno ¡1 ta p1euunt.i: 1cual e1 tu color fdvonto7; joseph 

11~1p111Hlt': el vmle. y .il111n<1 cu.indo pregunto porque, que el 
verde es el colm <lt.'I ¡M~to, lo~ arl>ole) son verdes y todo lo 

que nos roded e1 ve•lk; e1 el color de Id p11111avera .Ana, que 

tiene tres ario1 y no le gu1td deji111e vencer por Joseph, con· 

testa que 1u color favunto es el azul y que el oelo es azul, las 
albercas, los e1tanque1 y 101 ldijül son azules. Y luego voltean 

y me preguntan: pdpr 1cu.il es tu color favorrto7 Y cada vez 

que Jugamos este juego, 1111 respuesta es ta mrsrna: el blanco 

es mr color favorrto. iPero papr!, dice Joseph, no puede ser el 

blanco, el blanco no es un color, el blanco no esta en el 

arcoms, trenes que escoger un color del arcorrrs, corno el rojo 

o el verde, el azul o et amarrllo. Y yo mrsrno necesito una 

explrcacrón para mr respuesta: 

el blanco es el color mas mar· 

avrlloso porque a través de él, 

puedes ver todos tos colores 

del arcorrrs ... es en contra de 

una superfrcre blanca que 

me¡or se puede apreciar el 

juego de la luz y ldl 10111bras, 

tos sólidos y los vacíos. Goetlre 

decía: el tolor es el dolor de IJ 

luz. (P.ie1, 2002) 
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1.4.4 fa COIOH lN lAS C:UlllJllA~ 

Es indiscutible que el aspecto simbólico ha estado acom
pañando la evolución de las diversas culturas del mundo, 
donde en ocasiones el significado de algunos pueblos a 
sido diferente con otros, como a continuación describi
mos. 

El Amarillo, color solar y símbolo sensual del oro y del 
amor carnal en la cultura pagana grecolatina, fue violen
tado por el cnst1arnsmo para adquirir nuevos significados 
totalmente diferentes como la env1d1a, los celos y la 
tra1oón. Incluso en la actualidad una rosa amarilla en 
algunos grupos sociales connota agres1v1dad de quien la 
cede. Y en algunos paises europeos se obligó a los ¡udios 
a portar el color amarillo como símbolo infamante de su 
cond1c1ón. Incluso en ocasiones connota peligro como en 
el caso de los objetos de rad1oact1v1dad. (Gubern, v¡• l'il) 

Rusell (111' l'il) comenta que el amarillo fue y es muy 
usado por las rel1g1ones orientales, siendo un color sagra
do, como los monjes budistas que visten de azafrán, o en 
la antigua China donde el emperador era asociado al 
amarillo. En paises tan le¡anos como Pakistán el amarillo 
y el negro refieren al 1nf1erno; y en paises ar.gloparlantes 
más recientemente se tiene un dicho seguir el camino 
amarillo, que alude a la película /'/ 11wgo d1· O:, que tiene 
un s1gnif1cado de un v1a¡e feliz y esperanzador. 

El verde en algunas religiones como las cristiana, china 
y musulmana, fue muy utilizado, Mahoma por citar, adop
to este color para su bandera teniendo así una antítesis 
referente a los territorios árabes, sin embargo también al 
verde se le asooa con sunbolismos de muerte, decrepitud 
y any11st1d. 

f·I llo¡o con sus connotacwnes ha te111do algw10s cam
ti10; sunbolicos, asi en algun momento de la tustona los 
aristocratas tomaron al rojo como símbolo de la sangre 
derramada por las guillotinas, emblema de venganza, 

l.0 MAHCO 11 OHICO : ASl'LC ,os COGllOSClllVOS Y COlOH 

pero pensadores como el propio Emilio Zola o Karl Marx lo 
tomaron como el color emblemático de la Revolución 
Social, en especial la Rusa. 

Kandinsky por ejemplo aposto por el significado nativo 
de los colores y se preguntó en algún momento si el efec· 
to psicológico de los colores se produce por ellos mismos, 
o por una asociación a un estímulo coloreado, como el 
ro¡o asociado al fuego o la sangre. En ese tiempo ya se 
sabia que s1 se asociaba un color a una experiencia muy 
fuerte acaban por cambiar el s1grnficado de ese color a un 
significado propio e incluso ale¡ado a las convenciones 
tradioonales; y asi Kandmsky desarrollo una vasta teoría 
del s1gnif1cado nativo de los colores y de sus correlaciones 
con las formas y el sonido. Él escribe "los colu11·; 11g11do, 
11111·1·11 l'lllt'I 1111•jor /iis rn11lidc11b c'll 1111t1 Ji1111111 ¡•1111tit1g11d11 -el 
amarillo, p. e. a un triángulo-. los w/ore; nrliftn1dos n111111 

¡inif11111los rt's11lt11111"flir:i1do; ,. i11t1•11sijinrdos 1'11 s11 acCÍÓll J'Or las 

fim1111s mfomfas -el azul, p. e. en un círculo·." Califica tam· 
bién al amarillo como exuberante y tendiendo a desbor· 
dar los limites de la forma que lo contiene, el azul y verde 
los llama "/11s rnlmas ¡1roji1111/11;", haciendo también 
analogías de los colores con instrumentos musicales. 

Varley & González (o¡• lit) nos dicen que los egipcios 
fueron los precursores en utilizar tinta roja para señalar 
los eventos importantes. Y en épocas más tardías la igle· 
sia cristiana utilizó al rojo que indicaba la ordenación del 
culto en los libros de plegaria y para señalar las festivi· 
dades en los calendarios eclesiásticos. Y continuan: hace 
siglos, las tribus nómadas recogían plantas, minerales e 
insectos que proporcionasen color -índigo, zumaque, 
glasto, ocres, y rubia, grana y laca para los rojos- y 
aprendieron a procesarlos de diferentes maneras, ha~;ta 
conseguir colores tan indelebles y resistentes a la luz. 

En los terrenos de la antropología, interpretando el s1g· 
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rnr1cado de los colores en las culturas amerindias, los 
cherokees por eiemplo usaron el blanco para la paz y íeli
Cldad, negro para la muerte, ro¡o para éxito o triunfo, azul 
para la derrota o af11wón; pero para los arapaho y crow 
el negro era el color de la victoria,; para los dakota el roio 
era símbolo de la puesta del sol y la tempestad, y para los 
arapaho símbolo de la sangre, del hombre, de la tierra y 
de las rocas; para los crow s1gn1f1caba longevidad y el 
derecho de prop1edacl. lamb1en el blanco que en Ciertas 

rnlturas ha s1yr11f1Cddo vida, en otras es símbolo de luto 
como en algunas culturas dS1át1cas. Ademas de lo anten· 
or tnbus como la navi1JO JI•¡: ~'I presentan diseños y ca· 
lorac1ones vigorosas, donde los motivos geométncos 
como los diamantes y la forma del triángulo son ,·,11/1:11 

1111/11'' ¡~1,·/1t '"de los cañones y mesetas de su entorno oro
geográfJCo, donde los colores ro¡o y negro representan la 
tierra. (Healey, "/', rt, p. 34) 

h~ \ll 
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1.0 MAl\CU 11 OJllCO ; A'.:il'ICJOS COGr•OSCITIVOS Y COLOR 

Finalmente tomando como rererencia la rosa de los 
vientos y la identificación de la orientación Gubern 
comenta lo siguiente: 

Para los zuñi el amarillo-norte, azul-oeste, rojo-sur, 
blanco-este. 

Para los mayas el amarillo-sur, rojo-este, blanco-norte, 
negro-oeste. 

En la Ctllíla prurnt1va, el azul-este, rojo-sur, blanco
oeste, negro-norte. 

Resurrnendo: el relat1v1smo simbólico de los colores 
resulta que es al tiempo contrastante y fascinante, ya que 
los s1grnf1cados cambiarán dependiendo la sociedad cul
tural y la época a la que pertenezcan. De todo lo anterior 
podríamos deduor que los factores soooculturales son 
determinantes en la s1grní1cawón del color; donde el 
color al ser un dato sensible, es metabohzado e interpre
tado por su observador a partrr de sus valores físicos, y 
también, mediatizados por las siguientes variables: 

..¡ las del macrocontexto y del microcontexto sociocul
tural en que tal color se enmarca ... 

.¡ las de sus contrastes en la estructura policroma 
dispuesta sobre su soporte o superficie; y ..• 

..¡ las características concretas de la subjetividad del 
observador. 
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Canto I 
Bienvenido 

A la casa de las p .. nturas 
El agua de todos los colores 

Son las flores que te ofrezco, 
Con mi flauta de Jade. 
Permite que 1111 canto 

Llegue a tu corazó,1 
Como a mi me fue revelado el arte. 

Hace mucho tiempo que fue 
El principio de todas las artes 

Y de todas las ciencias 
Cuando Quetzalcóatl nos enseña 
A pintar con tinta negra y roja, 

En su casa de turquesa, 
En su palac1a de oro, 

En su templo de concha y caracol. 

Canto V 
Canto tu palabra 

En ia casa de las flores 
Como mariposas de oro 

Donde lo precioso 
Es el agua y el color. 

Canto tu palabra 
En los papeles pintados, 

Donde la piedra chalchihuitl 
Y el ro jo caracol, 

Donde el ave cenzontle 
Llama con sus trinos a Tia/oc. 

Canto tu palabra 
En tu paso por la tierra, 

En el agua colorida 
Que brota de tu:; manos, 

En tu huella, 
En el fruto, 

En la flor. 

Cantares 

r- 11fREDO LUATI ROJO 
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Como sabemos, nuestro terreno al cual queremos llevar los 
conceptos estudiados con anterioridad es la arquitectura, 
nos parece pertinente entonces realizar un recorrido sus

rnllo del cómo el color ha sido utilizado en la arqwtectura de 
Mex1co a lo largo de su historia, sabedores de que la presencia 
del color en las diversas culturas del mundo es indiscutible, en 
la mayoría de ellas el factor color está presente; y este por 
supuesto es el caso de MéXJCo, desde las culturas prehispánicas 
hasta la arqu11cct111a contemporánea el color ha per111eado tam· 
b1én la 111ayor µarte de los a111b1to~ sonoks y culturales. 

) .Ü MARLO llORICU : 11 COIOR lll IA ARQUITECIURA HEXICAllA 

1.5.1 ANl[([DfNllS 

En los vestigios arqueológicos de mesoamérica se puede apre
ciar en muchos de ellos el colorido que existía en los edificios de 
las ciudades prehispánicas. Los descubrimientos en el México 
prehispánico develaron muchos lugares ocultos por cientos de 
años, esto atrajo principalmente a fines del siglo x1x e inicios del 
siglo xx el interés por la arqueología y la arquitectura prehis
pánicas a través de personaies como Manuel Gamio; dichos des
cubrimientos mostraron que el uso del color tuvo un papel fun
da111ental en lo religioso, m1tológ1co y ceremonial destacando 
ante todo su carácter simbólico; lo que se ve en los hallazgos de 
códices, cerámicas, atuendos, y en los murales que hoy día se 
preservan como en Bona111pak o Cacaxtla; o en los mismos edi
f1oos dedicados al culto como Teotihuacan o las ruinas del 
Templo Mayor. Los vest1g1os arqueológicos muestran que estos 
templos realizados principalmente de piedra eran recubiertos 
con estuco y terminados con grandes coloridos, entre los más ·:¡; "'''"'""' "''" '"' "'""'· '"' ""'" V O ""'°' '''"'" ' pro-M ~ f ., ducción de los pigmentos a partir de sustancias animales, 

· r·: ~;' vegetales y minerales. Un papel fundamental de este registro 
/• · es el uso del color en la escritura de códices y los murales por 

•... -,. los llamados T/11/1111ilt" quienes: 11osolo¡>/11smmw1 imág1·111·s1l1•1•xn·

• /m/1' 111111wji1d11ra, im¡•rimit'ro. 11 s11/w /11d11, complicados 1111~1sajt's qm• 
, _ 11/11111dt1111·11 los s1g11ifi1..i1los d1• /11s o'>Ct'lltls rl'/IYl'Sl'lllt1d11s. )a qut' cada 

... " ... 1'11•1111·11/o -los iconos, su posición, su tamaño y el color-, 1imolallfl 
111111 i11jím1111o'ió111»¡•<'14i111. (Reyes, L. 1997) 

Coloquemos el caso de los aztecas, aquí el aspecto simbólico 
del color estaba presente por ejemplo en la representación de 
los puntos cardinales que tenían a las divinidades con los colores 
rojo, negro, blanca y azul que a la vez rodeaba1 al dios 
Quetzalcóatl. Como en otras culturas se observa que el uso del 
color no era arbitrario, sino en base a 1ádi,~11s Jlt'rfir/111111·11/uslal•/1•
tído•~ (López, F. 1992 ). Recordemos que en lo que fuera la gran 
Tenocht1tlan, en el templo mayor, el templo de Huitzilopoztli 
estaba recubierto en color roio y el templo de Tlaloc en color 
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azul, el primero dios de la guerra y el fuego; y el segundo, dios 
del agua. 

Después de la conquista, al cae1 el imperio azteca el 13 de 
agosto de 1521, una nueva forma de ver y concebir el mundo 
llevó a rormar lo que seria la Nueva España, y con ello se inició 
el periodo colonial donde se llegó a un sincretismo en el cual las 
ideas del mundo preluspárnco se entrelazaron con las del viejo 
mundo, en este sentido el uso del color también tuvo sus propias 
mod1f1cac1ones. 

El mane¡o del color en Id epoca colornal se puede ver sobre 
todo en la arquitectura rel1g1osa, como explica López (11¡1 ál): 
<'\hllllll 01/1'll1h /'illd /,,, 111/1111'' d1· /1111dt11/111' /1¡11.f,·11/•1111 /11' ri'/1t1'1'S 11 /o, 
11111/1" ""11¡ 1/1111/11/1/ ///1///¡ "' 11/1/' ('/i'1I' "1t1/1111·, lli'11//:1ll/l1'S. N1111/1,1111111', 
/11, ¡111'11'¡1l1h 11t11·1111111g1d1" .v li11b1i1 li/•,·11i1d ¡1i111111¡•/íi11111/t,·m1111á11' 1·11 
/11, 1'>1//11'/l/1h d1' 1 t1/111. / il 1lll/IÚl1'1111111 i't'fl/Mlli1111¡1rl'lldió y S1' 11/llOJ'ill d1• 
1'>111.' 1'.'l///1'/1/11', 11111l:11111li1l11' ¡1wf11~111/1'1/l1'. 

Sin embargo, con esquemas preestablecidos o sin ellos, por 
todo el país se desarrolló un gusto muy especial en el uso del 
color, con una gran variedad de combinaciones en la arquitectura 
de las ciudades y los poblados más le¡anos; ya sea en la arqui
tectura popular que la mayor parte de las veces ha utilizado mate
riales y pigmentos propios del lugar, confiriéndoles un carácter de 
armonía visual mnato. López (ol' rif) señala: rnt/11111111 ild11rn·.~io111~ 
S1'11grájic11s ~· ii/1•11/ijim lf11i 1/ij;•ri•11f1'S 11111/11/S ilri)llif1'CfÓllil'llS d1• Color. fu 
d 11orlc d1~áti1v, los rolor1·s 11lili::i1dos r111bisll'll 1'11 /111111cos, J'tmifl;, t4-rc;, 
1m•11iscos. c111111ir1m1do 11111d1t1s 111·1·1·s sólo los 111110; y 11ig1í11 d1°1111'11l11 sig-
111/io1lim d1· /11 fi1.-l111d11; 111il'lllr1r, q111' 1'11 lo; ¡1111"1ilos roslclios di' /11; 
rix11111i·, 1ro¡1i111h. ftt; 1fr¡~i,i10; 1!1· ltts 1'i.~1111·11fos y /11 ri111 lrt1diáó111'h'· 

lzi,¡•1111Í111 .v (11/o11111/ ¡1·m1i1,·11 tl1'dr g111111b d1' c11/1111" 111.i.s 11i/1r1111l1'S. Por lo 
anterior podemos señalar que en cada región en particular se 
pembe y utiliza el color de maneras muy particulares. 

1.0 MARCO lfORKO : fl COIOR lll IA ARQUllECTURA MI XICANA 

1.5.2 ARQUITECTURA CONIEMPORÁNEA 

La arquitectura como sabemos, es cambiante, dinámica, al 
respecto nos ubicaremos en los inicios del siglo xx en México, 
que después del movimiento revolucionario se dió desde el Decó 
hasta el llamado movimiento moderno que perrneo el quehacer 
de la arquitectura en México, en lo que se ha dado por llamar 
runoonalismo, pero que tenia su grado de ingravidez como lo 
que refiere Raul Cacho cuando en 1948 decía: 1111..,11111m¡11il1·1·
l11111 111t1d1·11111 l111 ,1.ft1. u ''S"•' ,101d11. 1m 11·//,·¡o d1·111t1,it1d11 /id d1• !ti di' 
111111, ¡1111>1'>. S11 /11/111 d1· ¡11'htlll1i/1d11d 111il1'1!1it ti, ht1 lfll1'd11d11 co111prul•11d11, 
1'u/í1m111 ¡111lt'l1ll'. J't1r ,·,1,· 111" lr11. q111· 11/111•1·: 1111i111p1·dido111\lió.üco t'Sldr 
/1'/líi'"'lll1/.f¡1 .ft'/11i/1//llt'lll1' l'I/ t'f ll/ili'/11111'/llil i11l1'flltlt°ii111tl/ i/1• /ti 11ri/llil1'1'
fllld 11111dm111. Sin embargo la arquitectura mexicana tambien se 
s1ñó con sus propios matices y la utilización del color en los 
espacios creados es prueba de ello, corno lo muestran los co
loridos vitrales e incluso la gran iníluencia que ejerció el mura
lisrno con su marcado eje nacionalista, y en cual se apostaba por 
que pintura, escultura y arte, convivieran en un solo ente en la 
llamada integración plástica. Destacan en aquellos años arqui
tectos olvidados por el tiempo como el juchiteco Lorenzo 
Carrasco o Guillermo Rossell fundadores de la Revista ~spacios 
de mediados del siglo xx, donde se analizaba y criticab¡¡ el que
hacer arquitectónico de la época, baste señalar algunos colabo
radores en esos años corno los pintores Diego Rivera, Siqueiros, 
Carlos Mérida, Raul Anguiano; los arquitectos O' Gorman y 
Villagrán; el entonces joven Teodoro González de León; el 
escritor Andrés Henestrosa entre muchos otros. Lo anterior nos 
parece importante, ya que los prinopios básicos del la arquitec
tura moderna enarbolada por LeCorbus1er fueron en su momen
to aplicados en la arquitectura de México, pero también en oca
siones cuestionados por algunos, al respecto Diego Rivera decía: 
/,1111q11il1·.-t1m1111· / l'l'1ir/>11sit'r l's /''"" d1111dys. (Revista Espacios, 
1948). 
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Aunque, haciendo un paréntesis, corno se apunto 
LeCorbusier utilizó el color en forma directa en algunos de 
sus traba1os prefmendo el rojo carmín, el amarillo limón y 
el azul ultramarino. (García, 2002) 

Toca y F1gueroa ( 1991) al respecto señalan: /11s l'rima.1s 
1ll/l11bil/ /l/1llÚ1'/Nlltl/llll1it1n.1/1;/d.'fil/d({J/lid'/lll'>1'/rilfÍ1l1'll 

.ll1'11n1 di'"'·' 11111,/t'/11, ,11rsi1·ro11. 11/ ¡1r111ci1'it1 ,¡,.los 111it1> ci11 
1111'1//11. Ulll /1•1/¡1, 1111111/;·11·111i1b d1· l'ill11.~rti11y(J'(;on11t111;1'1'/°fl 

,,,, 1•1111"~" 11fo,t'fi'11t1,111t" 1111fo,\1111111111111ti1.fit1rr111 ¡•111.-lfr11 tl1· /11 

1111¡111/1'1/llltl. dt'/11dt111 l11 ¡1,111/ llll/ltJJ/11111i111¡111' ;1• /1· /J,11/t1dt111 /11 

1 IÍ/l1d t'I/ ilfl'l/11J. 

En este sentido se podría deducir que aunque en la 
época del penado func1onalista en México el color como 
elemento fundamental se encontró casi ausente, ésto 
quizás fue compensado a su vez por el mvolucramiento de 
los artistas plásticos en la arquitectura. 

De tal suerte que la arquitectura moderna se fue con· 
solidando, por una parte aquellos influenciados por la ten· 
dencia de la época del movimiento moderno y que en 
cuanto al color fueron muy moderados, pero también por 
la otra los influenciados por el muralismu de esos años y 
el rescate de aspectos de la cultura popular (Alva, o¡i dt). 

Un ejemplo de este eclecticismo es la casa que Juan 
O· Gorman proyectó para la casa·estudio del pintor Diego 
Rivera en 1929 1n~ 51/, donde además de la inherente 
influencia formal de LeCorbusier sobresalen el color rojo y 
el awl añil de los cuerpos arquitectónicos. Es importante 
apuntar que, como Director del Departamento de 
Construwón de la Secretaria de Educaoón PúbllCa 
O· Gorman prop1C1ó la construwón de escuelas donde el 
color tuvo una pre~ennd s1gruf1Cat1va. también es en la 
l111ll111I U111vers1tdrta donde el color seria utilizado pero a 
trdves de coloridos murales de mosaicos con temáticas de 
c1enc1a, cultura y deporte, que se pueden apreciar en la 
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biblioteca central de 1952. Al respecto Birren (11¡1 cit) 
comenta: l 11 /1i/1/iot1•c11 d1• ()'(;11r1111111 rijl1•j11 /11 1m¡11ilt'rt11111. 
1rr/1' y m/111 d1· /11 t111lig1111 cu/tum lll<'Xict111J1; /11'//1':11 q111• ri1•11/i:11 

c1111 I:sil'/11, 1hi11 Almor y (;ruiii.. 
Un parteaguas del uso del color lo es sin duda Luis 

Barragán, jalicience nacido en 1902, Barragán fue de far· 
mac1ón ingeniero, sin embargo, su gusto por Ja construc· 
C1Ón lo llevo a mvolucrarse con la arquitectura, iniciando 
en Guadala]ara la creacción de sus primeros diseños cons· 
truct1vos. Fue él, ¡unto con otros de sus contemporáneos 
como Ennque del Moral, quienes con1untaron los aspectos 
constructivos y funcionales, a la vez que hicieron del 
color un elemento más de su arquitectura. En el caso de 
Barragán, al pnnC1p10 el color no lo utilizaría tanto gracias 
a las tendencias hacia el funcionalismo de la época, véase 
sus primeras casas en Guadala1ara y la colonia hipodrómo 
condesa; es a instancias de la amistad que tuvo con el 
pintor Jesús "CJ111dw" Reyes, su gusto por los surrealistas 
y los jardines ilustrados de Ferdinand Bac, la pintura 
metafisica de Giorgio de Chirico, el trabajo de Joseph 
Albers, la relación de amistad con Mathias Goeritz y de 
sus viajes, entre los que destaca Marruecos; que utilizaría 
al color como una forma de representar y usarlo con gran 
maestría en sus construcciones, sobre todo en el trabajo 
de sus últimas etapas. Toca y Figueroa (u¡1 cit) comentan: 
/111rra.~á11 rompió con ,.¡ f1111ci111w/i;1110 ... cu1111·11~ó su /i/Ís1¡111·d11 

¡11•r>111wlísi11111 ¡111r11 lugr1rr 11111111rq11it1·ct11m q111', si11 n111c1·sii1111·s 

/li,f11rfri,f11S, l111'i1•1,1111111 rd111ú11 din•(ft1 .-011 /11 rnltur11 y tr.1di· 
t11Íll úlllS/rlltlli'<I d<' ,\11'.Ú(tl, 1'Sd llli>lllll /11rt'll /111• l11111/1i1;1/ 

1·111¡w11did,1¡•01d1rr.¡11ili'd11 /)d Alor11/. 
Al respecto Barragán comentó: 1hd1· /11 i11J111ci111lisfr11t1' 

di' /c11111¡11ill'1111111 ¡10¡111/11r. ,¡,. 111' l""'''b b/11111¡11<'111/11s nm c11/, tf1• 

11111frgri11 1¡ d 1'111/1ru¡o d1· ¡1,1: ti,· /t1s /%1/ios y id; /111a/11s, dd •o· 
/orido d1• las üblls .•. 1/1· tud11 1·si1 l111didá11 h1• 1¡111•ridt1 tms¡m11,•r, 

Fi¡;. SI 
l ¡,,,, 1::-t111f1u I>11xo Rm•rJ 

Fig.52 
(a;,1 G1larJ1, 1980 
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11·1111¡•ú11do/11. /1111111111·111 l,¡11/11•/1111'111¡111· "1' ll'>lli'li•1' d ¡1111(1/,·111111/1• 
/JI i'idJI m1111111it111ú ¡111111 J'Od1'1 d11r ,,¡ sa /111111111111 111111 1/osis 111· 
·,,1/101·q111·11• ¡11111'11/1' t'I 1t't'J1,li111i1·11111.~111 l'id11i11laillr1¡111'fi1lt1111 
1•11 !11> t'i11d111b 11111d1·m11>. (Browe, 1989) 

Como legado, y a pesar que su obra le pertence a la 
Fundaoón V1tra en Suiza, están entre otros, su casa-estu
dio en Tacubaya, la capilla de las capuchinas sacramen
tarias, los clubes y la casa G1lard1 111, 1~1. últ11no de sus 
traba1os tern11nddo en 1980. De la preferencia de los co· 
lores tenernos que: t'I 111/111 d1· /l111111,1J1r11·, r111.-.1/11111111l11b/u11 
/11111 /1111 d1· /11, h1•111/t11". lll1'ld/J1/11 JI¡/,· /1h 1"/11d11,, d1• 11/11111. jilll/d' 

'"" ,., l'l'rdJ' ·1¡111· ¡•11111 1"1' 1"11111 /1b ¡1/,111111_,., b/1111111. ll11/1lllf'I. 
11:111. 111"'· '"I''.~ 11i·,1n1 ¡•1111111111//111 /1" /1111d1"d1·/11.,1»/111111111·, 
/11, 111/1111" 11111111111: _11111,.111on11 d1· ¡11.>11/1» 1•ii•1.!11>. (Barragán, 
Obra completa) 
A su vez, Browe (0¡1 111) refiere que: 1111 s1• /ml11 d1· 111111 
r1">l1111,11d11 ¡•11/1'1111!1· n1!111t'" ¡1ri111111111", si110d1·11111/iú'S 1¡111· lo,1m1 
tf1'>/l1'//dr 11/IJ'>lfflS fi/1n¡_, 1'lllillil'll>. 

Math1as GoeriÍz y Barragán también traba¡aron en el 
aspecto urbano y el color, prueba de ello son las torres de 
satélite, las cuales se alzan como un hito en los confines 
de la ciudad de México.ir;~ 5JI 

11, -.i 
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Tomando como base lo dicho por Zevi, Alva nos dice: 
ills s11¡~·1jid1·s ¡ii11t11d11s d1'11m l'11n111tmrsl' n·dpro,.111111·1111• 1·11 
rt'f11i'iá11, /1111/0 dl'I ¡11111/o d1° l'isl11111·q11il1't'l1i11Íl'11, i'llfllllll dl'I l'lllllo 
d1· 1•is/11 ¡1i11/on·s1'11. [/todo 111•11' S1'r t'Olll'l'/1ido n111111111111 so/11 "11s· 
t1111ci11. /11 n111s/rui'l'iii11, /11 l'llllll'llsiciá11, d l's¡1,,,.¡¡1 y l'I ti1·111¡•11. /11 
1'sláli111y/odi11ú111in1,1ii'/1m1·"t11r1111idos1·11111111"11f11,.11111·1·¡1t'i,i11. 

El legado directo de la arquitectura formal y el uso del 
color por Barragán y Del Moral, fue tomado por aquellos 
que copiaron casi literalmente sus obras y conceptos, s111 
embargo, hubo otros que adaptando esos y el moldeado 
de sus propios conceptos, escalas, compos1c1ón esparnl y 
sistemas de construcción recuperaron el legado y mar
caron su propro rumbo, como es el caso del arquitecto 
Ricardo Legorreta 111~ '11, quren ha manejado el concepto 
del color de una manera preponderante en sus multiples 
obras. Respecto al color Legorreta subraya: ¡1i,·11so q111' d 
n1/11r 1'" ri·111úó11 d1· /11 /u: y d1· 11111i/111s i'llS11s. J:st1111ws lli'llS/11111-
brndos 11 dios, 1•11 1'"f'1'1'iol m /os l'lll'Nos. Ahí cr.0<'1'11 ro11 d co/01~ 
/1•s 11smd11 co11str11ir y c1111struym co11 1•/ S1'11tido 1'Sli:/ico 111'1 

n11111111licis1110. (de Bruyn y Dubois, 1993) 
Ya en años más recientes, han surgido arquitect~s que 

en su obra han dejado una manera 'de.ha~er arquitectura 
separadas del uso del color, tal es el caso de Agustín 
Hernández lfig. 55J quien expresó: d color t'S ·1111 11111qrú//t¡j1'. 
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En este caso los elementos formales son realzados por las 
analogías de elementos prehispánicos, el uso de materiales y 
texturas las cuales justifican esta aseveración. Otros arquitectos 
que no necesariamente han utilizado el elemento del color han 
sido Abraharn Zabludowzk1 y Teodoro González de León IJ 1¡; '••I 
donde se ve principalmente el color propio de los materiales 
creados 1·1 ¡•111/1'>11, arquitectura creada con una marcada tenden· 
c1a hacia la escala y donde en muchas ocasiones predomina 
mamo sobre el vanu Respecto de la arquitectura de estos dias, 
García (11¡1111) 111er1C1011d: /,11111¡1111.-1111111 ¡1,,,111,1./1·111.i. 1·11 /.,1,1111·11 /,¡, 
J11llltl/11//1 1

'> 1llld1ld1·, dd l/llll/d11 /i1i11' '1/ib de· ifli·: 111/Jh. l/th f111/0 JltJ/ ..,¡¡ 

l1'1(11/¡l1/lll/1'1ili11'//11111¡•11t1/i/¡ll/d1·/1"'"'"'1'.'d1·/11111.¡1111·1111111 ¡111¡111/11111 
/11 lll1/llll1'd1t111d1·1'>11/11 //l/1/ l1'di1d11d ¡i,1/¡111/i/1· ~ i'l,\1'1/li' 1'1/ ll//""11h 11/1 

d11d1·, /1111111•111111·11111111h. /,¡ ¡1111111/i i11 dd n1/111. 

A la par de los ya otados, estan aquéllos que actualmente ut1· 
hzan al color corno un elemento relevante en su obra arqu1tec
tórnca, tal es el caso de Javier Sordo Madaleno en su trabajo de 
vivienda como en construcciones de mayor importancia como el 
CRll lh¡; 571, donde se observa un manejo muy particular del 
color en pisos, muros y elementos circundantes, predominando 
los colores cálidos y dinámicos en una clara intención de una 
arquitectura donde los actores principales son los niños en recu· 
peración. Reoentemente (1992) se publicó el volumen Color 1'11 

/1111rq11i/1'11111111111·.ri1111111, en el cual se sintetiza el uso del color en 
los años ochenta y noventa, destacando el traba10 de arquitec
tos que dentro de sus conceptos utilizan al color como un ele· 
mento de gran importancia tales como: Antonio Toca, losé María 
Buendía, Mano Sche1tan, Víctor Ort1z, Luis Koll, José Antonio 
Latapí, Carlos Flores Manni, Juan Faml, Enrique Rosales, Isaac 
Bru1d, Antonio Attohni, Carlos García Vclez, firmas como la 
Gut1enez Cort111a 1111; i.11, Gdrcía Fo11nent1 y Asooados, y 
Leyorreta Arquitectos entre otros. 

WÍ\ 

"F/'I· 
i'/..· 

., 
rt 

:;\.1'.~'\í J ,, ;¡ 
11~ 'iS 

1.0 MARCO ILOMICO: ll lOLOR [U LA ARQUlffCTURA MlXICMIA 

Fi¡;.5t> 
( '1'1!/f¡I X111·M/i// 1!1· Alú~f¡'¡/ 

'\1 

Fi¡; 57 
tlill 

c.1:.1<:1jturu:. 

TE~rn rílN 
FALLA DE JillGEN 

ll11f1t11/ 

b.l 



2 !J M 1 1"1,' , '"' 1 :, 

2.1 P1M1\IAMllNIU lill lt:iil\llM·' 

Ya hemos planteado el e¡e principal en la actual invest1-
gac1ón, ya que considerarnos que en el quehacer del d1-
se11o arqu1tectórnco se ma111í1esta al uso del color como 
una práctica de poca o nula 11nportanc1a, sobre todo 
porque corno se refmo en los capitulas precedentes en la 
formaoón acadcm1ca de nuestros futuros arquitectos la 
ense1ian¿a del color la mayor parte de las veces se da por 
sollrecntemlid.i. 
llast<1 el 111orne11t0, liemos realizado una mtrospemón en 
rnanlo a cómo lo> sere> humanos perob1rnos el color, los 
aspectos ps1cológ1cos y culturales, asi corno el color per
ceptualrnente puede tr ansrn1t1r s1g111f1cado, percepoón de 
temperatura, volumen, emoción y espacio. 

En este sentido el prnner acercamiento a nuestra 
mvest1gac1ón es llevada en espaoo fis1co-geográf1co a 
Tlacotalpan, Veracruz, en el año de 2002, donde se rea
lizó un estudio basado en los aspectos de: los usos, s1g-
111frcados del color, asi también aspectos tomados de la 
psicología ambiental tales como la privacidad y ternto
nalidad; así como aquellas interpretaciones e importan
Cla del color en la arquitectura vernácula del pueblo de 
Tlacotalpan. 

En este sentido, y tomando como base lo anterior
mente planteado, podríamos entonces cuestionar: 

¡¡111,·11,• d 11>111'>1'•'l'ijin1 dd r olor 111odijit'11r o 11111d11/11r /11 n111-
1lut'/11 d1• Je¡, i11dii'id11os 1·11/cis1'S1'11.-i11> 11r1¡11ill'dó11ims? 

2.2 HIPÓILSIS 

Fundamentado en lo citado anteriormente, en esta inves
tigación utilizaremos una hipótesis de relación causal, 
que como refiere Dieterich ( 1997): fm/11 d,· 1•.rplic11r 111111 
1í'l11áii11 .¡,. ,f,·¡rndmri11m11s11l1·11f1i'd11s u más l'llriab/1'!' 1fd tibj1•
l1• d,· im•1">lig11citm; entonces y tomando como base lo 
planteado y teniendo al color como nuestra variable inde
pendiente podemos considerar la siguiente hipótesis: 

SJ ll liJlllll ,1 IJllll/l• l•I Mr.r,1111, ltHINLIONADA lN LOS lSPA-
110> AH0UI 11 ( lllNll \¡\ ENTONCES ',I l•Hul'ILll<IWi MODll ICACIONlS 
l N IA l'l Hlll'l IÓN 011 VUlllMI r., ll Ml'lH.\TURA, 1 MOCIÓN, lSPACIAl -
IUAIJ; A,I LOMO lN JA LUNIJULIA Ui lll> U>UARIO,. 

Recordemos que la 111vest1gaoón se basa en los cam
pos de la psicología ambiental, donde ésta estudia las 
comple¡as relaC1ones entre las personas y los ambientes 
físicos que habitan. (Holahan, 11¡• .-it) 
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2.3 C.1>0 (JI l SIUIJtU: TtACOIAI l'Arl, V111A1.HIJ/ 

2.3.1 ESCLrlARIO 

Tierra de Agustín Lara, la pequeña y colorida oudad de 
Tlacotalpan se ubica en el Estado de Veracruz a 30 
kilómetros de Alvarado, al margen izquierdo del río 
Papaloapan -nii d1' 11111ri¡10;11;·, frente a la confluencia del 
río San Juan Mtchapan; aparece ya en la referenoa del 
aiio de 1519, cuando recten los españoles arnbaban al 
nuevo mundo; el crontsta Bernal Diaz del Castillo men· 
CIOlla: ..... l/ lldi'1',~1/l/tf11l/li"'ll1h11h/1h tfd1111l1' d ( '11¡11l11/l /11'.f111 
di· :lli'1U1ld11 ..,,. 11dd.111ln 11111 ... ,, t/1li'l1' . . 1/ 1'1Jlto c'll 1111 11111¡111' 1'11 

1111111/i11' tl1· rn.111" '" 1/1," l'"/"i/1111¡•.111 11 1·111.11111" /1· ¡•1i-11111" d 
1111111/1r1· d1· 11li'1//,¡,/11 11//1 11·, 1/11·11•11 ¡•1·_,,.11.f11 11111" 111d11" 

/11"111.111/1". 1/1/1' 1'/1/// //dli//1111•, ,¡,. //// l'""/il" '/111' '" d111' 

//i1111l11/¡•1111 ... Se d1Ce que sus pruneros pobladores datan 
del siglo )IV cuando los 111d1os que ahi se asentaron lo de· 
signaron con el nombre de Tlaxcotaltapan, que en lengua 
Nahúatl s1gn1f1ca 11'11010 1·11t1• i1g1111; en el tiempo en que 
Moctezuma llhu1cam111a era el Rey de Méx1Co·Tenochtitlan 
los oriundos del lugar eran tributarios de los mexicas. Ya 
con la llegada de los españoles a esta área cambiaron su 
nombre por el actual y conoodo Tlacotalpan, que por pro· 
nunoaoón1 a los españoles seguramente se les facilitaba 
más. Primeramente se encomendo a Tlacotalpan y sus 
aldeas veonas a Alfonso Romero, soldado y conquistador 
de las huestes de Hernán Cortés. Aunque, los españoles 
primero se asentaron en Alvarado, poco después algunos 
españoles se establecerían construyendo sus casas en la 
parte baJa del poblado de Tlacotalpan, no ocupada por los 
nativos del lugar, 1rnc1ándose a partir de 1604 el mestiza· 
Je. Tlacotalpan obtuvo el titulo de pueblo en el año de 
1699. Para 1862 ya tenia el rubro de v.lla, y en 1865 se 
dio a conocer el decreto que concedía a Tlacotalpan el 
titulo de Ciudad, el cual fue promulgado el 9 de mayo de 
ese año. 

2.0 METODDOLOGIA 

11 

l~ 
~ ... ~: 

E1111g1111s del Pa/11/011p1111, el sol 

llfiot.11..,.. 

~~:·11Hi,~:.1bi~.;,¡, ·.,,;,.. 

me puso lrig11e1io y ji11ete en la 

pimg1111, 1111d11ve lodos los 

vientos. /11ro~liq de por 11q11í, 
',;¡ 

de orig1•11 tlacotalpe1io ... 

Marino de agua firme, de 11g11a 

" dulce 11111ri11ero ... 
Gt1/llERMO CHÁZARO LAGOS 

Poblado pesquero por excelencia también explotó el 
aspecto de navegación por parte de sus pobladores, 
quienes sobre todo en el siglo xtx se abocaron a constru
ir barcas, canoas y piraguas; también fue lugar de paseo 
en los albores del siglo xx, donde diversas embarcaciones 
realizaban recorridos por su ribera, siendo a su vez un 
lugar de pesca, esparcimiento y paseo. 

Tlacotalpan actualmente es famoso por la fiesta de la 
Candelaria que se efectua entre los días 31 de enero con· 
cluyendo el 9 de febrero, siendo ésta una de la más cono
odas del país por sus diversas actividades como los 
toros, la gastronomía, carreras, el fandango, el zapatea· 
do y el paseo de la virgen de la Candelaria. Otras fiestas 
de importancia son las de semana Santa, las carnestolen
das y la fiesta del barno de San M1guelito. 
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En cuanto a la arquitectura de la ciudad, desde su run
dación en el año de 1604 se realizó con un planteamien
to con características renacentistas que dictaban las Leyes 
de Indias para el establecimiento de las ciudades 
nacientes en la Nueva España, también se advierte la 
creación de una arquitectura Mozárabe, donde destacan 
los pilares de secetón cuadrada y grandes arcos con remi· 
111cenoas de un sút1l llarroco correspondiente a mediados 
del siglo <v111. 

De entre sus espacios destacan: la Plaza Colón, la 
plazuela de doña Marta, el parque Nicolás Bravo, la pla
zoleta Agustín Lara, la Plaza central Zaragoza con su 
quiosco morisco ¡unto con la parroquia de San Cristóbal 
( 1846) y la capilla de La Candelaria ( 1786) de estilo 
mozárabe, realizada con piedra múcar. La parroquia es 
neoclásica , y en su torre destaca el relo¡ de cuatro cará
tulas traido 1•.1 ¡111~i·s11 desde tierras inglesas en el año de 
1886. (Agutrre, 1972) 

También sobresalen, la casa de la cultura Agustín Lara 
de un rosa intenso y de carácter neoclásico; y el restau· 
rada Teatro Nezahualcoyotl, donde se ¡¡precian alargadas 
columnas clásicas, predominando principalmente el color 
blanco, y en el cual a juicio del cronista Hurnberto Aguirre 
no se respetaron los espacios internos del majestuoso e 
histórico ed1í1cio. 

Un dato importante, es el hecho de que Tlacotalpan en 
el año de 1998 se le confiere el Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, lo cual le ha permitido ser conocido más allá 
de nuestras fronteras corno un s1t10 con especiales carac
terísticas, como lo son su gente, su arquitectura y el uso 
del color. 

Ahora bien, hemos hecho una desmpc1ón lustónca del 
ta~o de estudio; por otro lado en cuanto al uso, s1g111í1· 
cac1on y sensaoón del color se hará a través del 111stru· 

mento de medioón, con el cual nos adentraremos con 
mayor detalle en los aspectos particulares del cómo los 
habitantes perciben el color, lo que confrontado con el 
marco teórico ayudará a afirmar o desechar la hipótesis 
planteada. 

Es indiscutible que en la actualidad, se hace necesario 
recuperar algunas cuestiones que nos parecen impor
tantes para la formación de profesionales en el campo de 
la arquitectura en nuestro pais, en este sentido, la edu· 
caoón se ha vuelto prioridad, ante todo cuando es preciso 
retornar aspectos de enseñanza tan básicos, como lo es la 
teoría del color, sobre todo a estudiantes de arquitectura, 
como nos reí1eren Toca y F1gueroa (11¡1 tit, p. 17): m 
Alhi111. 111¡•111d111úá111m¡1iit1·d1111i111 dt' /11 IÍlti11111 d,:m.111 s.· hi1 
11·11/i:11d111'11 1111 ¡wiod111¡111· li11 ,,.,11/ti1do t'S1'11á11/ ¡11111 mftoji11i1 
1111 J'Wy1·du 1wcium1I. A J'•"'" tf,· 1¡111· 1·.ris/1• 1111d ¡1rod11ffió111¡111• 
1» d rl'.'11/t11do d1• 111111 r111ljibió11 y la i11rl'ftid11111lw, y qui' s.· ro11· 
fi1r11111 t'ou la t'ol'i" 1111·diom· ,¡,. /11> 111od11s 11111/ di,~aid11s, 1'.tislrn 
l11111bi1;11ejm1¡•/os1·11/os1¡111· si• 1111mijit'sl11 u11 i11tl'fés ¡mr rdaj11rse 
d1· /11s i11j1u1•11das 1111Ís 1·11 bog11. y ¡1Ur d ,,.,;o i11tmto d,• mlori:ar 
y utiliZtlr nft·rc11ri11s 1m¡11ilt'd1i11irns pm¡1i11s 1fd país. 

Con lo anterior uno de los objetivos de este estudio es 
recuperar a través de la arquitectura vernácula corno lo es 
la tlacotalpeña, algunos de estos valores: en este caso el 
color, y utilizarlos corno parte de su enseñanza a las 
nuevas generaciones de ruturos arquitectos mexicanos. 

w,m~ rn~n 
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2.3.2 Su1uos 

La investigación uwolucra el como perciben el color los 
habitantes de Tlacotalpan, principalmente en: a) los 
rnños, b) Jovenes, c) adultos y d) adultos mayores lo que 
nos permitirá evaluar con me¡or detalle el cómo en los 
diferentes periodos del crecimiento de un individuo, 
quizás las preferencias hacia el color sean cambiantes, así 
también los aspectos de s1grnf1cac1ón del color, y las van· 
ables como temperatura, volumen, emooón, y tópicos 
como la terntonaildad y Ja privacidad tornados de la psi· 
cologia ambiental. 

.. 1~"1nJ:m4~;:..~,,;,~ 
:• t¿~ftlll
! .. ~·:'..~ ntio~~·~li~t'"~ 

l'111111r.11~·pul.lr 1S·:·7*zh!~ 1 
li.1'111,lll't'l\,I L... -----'------'· 

2.3.3 INSlRUMWTOS 

Descripción del instrumento de medición: 
Los principales instrumentos de medición, que se uti· 

!izaron en la investigación, comprenden: 

a) la encuesta -cuantitativa·, 

b) la entrevista -cualitativa· y 

c) la observación -cualitativa·; 

Así la encuesta se conformó de una sene de preguntas, 
basadas en la metodología de Ja psicología ambiental, 
tomando en cuenta los aspectos del color y la arquitec· 
tura. 

Por otro lado se realizó una entrevista al arquitecto 
Humberto Tinaco (cronista del lugar]; y finalmente se uti· 
J1zó la observación directa. 

Los instrumentos sirvieron para contrastar nuestra 
hipótesis planteada, que finalmente arrojarán datos que 
servirán para la creación de un documento que permita la 
enseñanza del color a estudiantes de arquitectura. 

En este sentido, recordemos que nuestra variable den· 
tro del campo de estudio es el color -cómo se percibe, 
qué significados le confieren, los aspectos de territoriali· 
dad y privacidad· en un espacio geográfico especifico, 
nuestro caso Tlacotlapan, Veracruz, lugar seleccionado 
por su alto contenido arquitectónico y el manejo excep· 
oonal del color por sus habitantes. 

2.0 M[tOOUOIOGIA 
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3. O R 1 'u 1 1,\1"' '.. 

3.1 ENIRlVISIA 

/ 11t11·i•ist11 N1·11/1:11d11 d 2ú d,· s1·pti1•111/1r1· 11/ 

a1•11ist11y1m¡11i/1't'/1•//11111/1·1t11fowm,1•11/11 
ri11d11d di· T/11c11t11l¡•1111, l'm1mn. 

·¡l/;f,·d rn1111/os mio.' li1'11t' l'il'it'lldo 1·11 l/11cul11/¡i1111? 
Yo aquí nací, y estuve en México en 1950 para estudiar 

arquitectura, acababa de venir el arquitecto Carlos Lazo, 
con las teorías de plan1f1caoón mtegral. 

·¡l 1J11111 "' /'l'lt'lk t'I '"/11111JJ1l.i1111¡111/1'• 11011 d1· l l11<"tl.i¡w1! 
Es un aspecto muy mteresante, la gente aquí en oca· 

s1ones se mimetiza, se p1ercle, por e¡emplo aquel que va 
de azul con el muro de color azul, siempre encuentras 
quien, en ocasiones se ven nomás las piernas cammando 
o por arriba ves pasar solo una canusa, es muy gracioso. 

-¡l ºt1mt111ti/1:m1111¡11i n1/t1r? 

El color es pasa¡ero, aquí un color demora por lo 
menos dos años, después viene otro y le cambian a otro 
color, la cosa es que un color viene, éste lo pone por vez 
primera, ahora con la variedad de pinturas vinílicas esto 
es lo que ha tomado más fuerza, antes le ponían un 
rodapié de almagre -ro¡a· luego una cenefa que podría 
ser azul, entonces teníamos el ro¡o con una tira azul, y 
arnba otro color que podría ser amarillo o blanco. O 
amarillo con otro color por e¡emplo el rosa. Las cornisas 
eran blancas, las columnas del color de la cenefa, muchos 
ahora ya se olvidaron de la cenefa. 

-¿/hu, ¡l/111/llé, fft'1' 1¡111· /os w/or1·s los c11111bi1111 cu11st1111f1•1111•11f1•? 
Porque no les gusta mantener un mismo color, por 

ejemplo en una casa utilizaron un azul oscuro que en las 
noches se ve fatal, pero, apenas pintó este, pintaron el 
cine, un hotel nuevo, de momento les gusto pero ya no se 
usa, eran azules con amarillos. 

. ¡l ·,,.,., l/ll1' 1'XÍl1' 111/J/ id1·11tid11d JI //'di't;S di'/ /NI d,·/ m!or 111{/IÍ 
1·11//11n•l11/¡•1111? 

A veces eso es lo bonito, es que por e¡emplo, alguien 
coloca un color y le gusta al vecmo, al siguiente año él lo 
pmta pero con otro tono que comb111a, y otro vecino tam· 
b1én con otro tono, entonces tienes los matices de un 
mismo color en un área. Por e¡emplo en el parque 
Zaragoza, donde esta la parroquia destaca el amarillo, 
han pmtado casi toda la cuadra con colores amarillos y 
naran¡as, y es muy mteresante ya que todo parece un 
solo conjunto, v eso le da identidad. 

-¡ l' d culorido dd p11d•lt1. sí,·m¡•ri' h11sido11si? 
Años anteriores usaban el almagre, que es el rojo, la 

cal el blanco, el azul el añil, y con estos se combinaba 
todo, y estaba lleno pero de esos colores. 

·¿ [11lu11ú'S /odo 1·m ,-o/oridu? 
Predominaba el rojo almagre, muy bonito, actualmente 

todos estos callejones donde existían las grandes casas las 
han ido dividiendo, y han hecho casitas con el estilo 11t11j11/11-
¡11 que es con su puerta y su ventanita, y arriba con dos bal· 
conc1tos. Pero antes se veian, las columnas daban al frente 
y todo esto er dll laterales así, p111tados de rojo; ahora de las 
grandes cassonas que eran una, sacan cuatro, y ya dividi· 
das cada una con su color se identifica de las otras. 

3.0 R[SULIADOS : UHR[VISTA 
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-¡/ ri;/,·11 >1g11i/i.-11.f11, '"'l'•'i"i11h ,·11 d 11:'l111i-/ .-0/111 1•11 ¡,,, Jr.1/•i· 

l1111/1'j1f1•//1/(0/11/¡1t111! 
En realidad, 110 emtcn como podría dernse significa

dos especiales acerca del color, pero lo que es verdader
amnete interesante en el uso del color aquí, es que existe 
u11a cultura, una costumbre de pintar sus casas, 
muchos pmtan cada año o cada tercer año, siempre se 
conserva la idea, y s1 tu vecmo pmta, entonces a ver como 
le haces pero también pintas la tuya. 

;/1111111111 /11.lo. '1' /'1•.1111/ d1·1111¡111·1·/ 111·111/1bhild1·/i111· /111111¡11i· 

l1'1/111i1d1· //i1111l.li¡'111/.1 

Bueno, siempre y cuando no te f1¡es en lo anterior, que 
cae en el barroco, pero es un barroco más bien caribeño 
que no es de piedra labrada, smo más bien de argamasa, 
luego, esas columnas cuadradas no son neoclásicas son 
anteriores, son muy del caribe, existen casas del siglo 
xv111 y x1x. El quiosco, por e¡emplo, es paralela de la torre 
E1ffel de la feria de 1892, la base del quiosco es de 1888, 
y la base del quiosco se le aseme¡a con el estilo morisco 
que estaba de moda en París, y también en ese tiempo 
arreglaron el palacio municipal que le quedo una fachada 
como Art Decó. Pero después, como estaba de moda el 
estilo colornal le retiraron la herrería traída de Europa, y 
embutieron en cemento las columnas de hierro, para con
vertirla en unas columnas horrorosas. Por otro lado, en las 
casas destacan lo te¡ados, con ese quiebre desde el inte-
11or y menos angulado en el corredor, aquí esta más em
p1n<1do para rec1b1r el torrenoal de agua, ya en el corre
du1 menos µarque con el viento y el agua se corrían las 
te¡.i,, y en las ca~d neoclá~icas d~ntro de las columnas 
IJ.i¡ab.i el ayua por un tubo csco11d1do. 

J.Q R"UllADC•S : l IHRLVISlA 

Tlacotalpan, a fmes del siglo x1x y principios del xx, se 
decía era llamada a ser la nueva Orléans mexicana, y via
jeros que venían de Europa le decían la pequeña Venecia, 
porque se ve así como en las orillas de Venecia las cúpu
las y las torres, en ese momento aparece el Vapor 
Tlacotalpan, recuerda que era un puerto, puerto interior 
como antes en Xochim1lco y la Viga, pero venían barcos 
de calado con mercancías Europeas que se vendían, y los 
navíos de Estados Unidos lo que traían era mucha 
madera. 

-¡Y r'I /1·11/1t1 i'\1·1:11/11111/,1111111/, >Í1'111/'li' ,.· /111 ,¡,.,111.-11do ¡111r '" 

rn/111 /l/i111.-11, 11 d1/á1·11.-111 d1· /o; ,f,·111,;, 1¡111· /,· wd,·1111 1 

Bueno, este ed1f1c10 ex1st1ó pero, sin fachada, fue inau
gurado como teatro en 1892, fue uno de los 17 coliseos, 
como el Degollado, el Macedorno Alcalá de Oaxaca, el de 
Veracruz. Y la fachada reoente pintada de blanco se la 
hicieron, pero sin consultar los libros, y lo que si está mal 
planteado son las columnas alargadas que se encuentran 
fuera de proporción y que se ven horribles. 

Y a diferencia, la arquitectura de aquí no se ancuentra 
en otros lugares, y la cosa es que en cuanto al color casi 
siempre es cambiante, eso sí, de gran viveza. 
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3.2 l.J, 1 NCUI Sll1 

La encuesta elaborada se co11f1guró principalmente por 
medio de preguntas cerradas, que han sido adaptadas de 
los conceptos ut1hlados en el marco teórico. Es preciso 
señalar que el muestreo se llevo a cabo i11 ;it11, para que 
la obtenoón de los resultados fuera de mayor preCISiÓn. 
Recordemos que los sujetos de estudio están conforma
dos por 111iios, Jóvenes, adultos y adultos mayores de 
ambos sexos; de esta manera podremos cruzar los resul
tados y real1za1 co111parat1vos a partir de estas cudtro ca
tegorias. 

Un aspecto que nus parece 1111portante senalar es la 
precfo111111anc1a del sexo fcme111no, ya que durante la 
111vest1gac1ón, y con el encuentro con la gente y a través 
de las encuestas realizadas se observó que en el lugar de 
estudio por razones econón11co·soc1ales tales como la 
m1grac1ón, y la baja en la act1v1dad pesquera, han moti
vado que personas mayontanamente del sexo masculino 
trabajen en otros Estados de la República e inclusive se 
vayan a los Estados Unidos, recayendo la act1v1dad pro
ductiva principalmente en las mujeres de Tlacotalpan. 

La encuesta se realizó con un total de 65 personas que 
se d1v1d1eron en las s1gu1entes cuatro categorías: 

Edad y Sexo: 
Niños un total de JJ personas, 69% femenino, 31 % 

masculino 
Jóvenes un total de 23 personas: 73% femenino, 27% 

masculino 
Adultos un total de 20 personas: 50% femenino, 50% 

masculino 

Adultos mayores 9 personas: 67% femenino, 33% 
masrnhno 

Escolaridad: 
En el caso de los niños, se encuesto a los de educación 

primaria. 

En el caso de los jóvenes tenemos que un 65.22% 
pertenece a educación superior, y un 34.78% al bachiller
ato. 

En los adultos tenemos que con educación superior un 
38.89%, bachilllerato 27.78%, primaria (22.22%), y 
secundaria { 11.11 % ). 

En adultos mayores sm estudios (60%) y con edu
caoón prnnana (40%). 

Originarios de: 
En el caso de los rnños, éstos en su totalidad eran de 

la ciudad de Tlacotalpa. 
Los jóvenes el 52 % son de otros lugares, y el 48% del 

lugar. 
En adultos el 73% es del lugar, y el 27% de otro. 
En adultos mayores el 89% es del lugar y el resto 

(11%) de otro. 

Casa propia o rentada: 
En los jóvenes un 58% vive 

en casa propia, y el resto 
(42%) renta. 

En adultos un 75% en casa 
propia y un 25% la renta. 

En adultos mayores, un 
88.89% casa propia y un 
11.11 % renta. 
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{!:i EN IA i'RlGUNIA MJMl.HO 1: 

¿cuál(es) sun sus COLORES PREFERIDOS?, las 
respuestas fueron muy diversas, es preciso señalar que 
en las gráficas se considera pertinente colocar solo los 
valores más s1gmf1cat1vos, asi los resultados son los sigu· 
1entes: 

Niños: 
Femenmo: el rosa (15.71%), el amarillo (15.71%); el 

verde, el azul y el rojo con un 10%, el resto se distribuyó 
en diversos colores con valores más bajos. 

Masculmo: el amarillo (15.71%), el azul (12.86%), el 
naranja ( 12.86), y el roio (11.56%). 

Jóvenes 
Femenino: azul (20.79%), blanco (12.87%), primarios 

rojo (12.87%), rosa (11.11%). 
Masculino: azul (15.32%), rojo (12.87%), amarillo 

(12.87%), y el verde (9.90%) en un porcentaje más bajo. 

Adultos: 
Femenino: el azul (17.35%), amarillo (15.31%), rojo 

( 13.27%), y el violeta con un porcentaje más bajo 
(9.18%). 

Masculino: azul (13.22%), rojo (12.32%), verde 
(11.11%), negro (9.8%). 

Adultos mayores: 
femen1110: destaca el gusto por el verde (22.50%), y el 

a:ul con un 15%. 

M.i~cuhno: Azul (15.22%), verde (12.32%) y cafe 
(9.89%), recordemos que en las grcif1Cas solo aparecen 
los valores mas s1gmf1cat1vos. 
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(e) EN LA i'Hl.(iUNIA MJMllHJ 2: 

(Que SIGNIFICADO tienen para usted los siguientes 
colores?, los resultados fueron los siguientes: 

El verde: encontramos que el florecimiento tiene un 
alto porcenta¡e en los nrños (81.82%), para los jóvenes es 
florec1m1ento (65.22%), y los adultos es esperanza 
( ~5% ), y finalmente en adultos mayores destaca la 
esperanza tarnb1en con un 55.56%. 

El amarillo: Sl' destaca que en el caso de los niños. 
estos perutien di a111arrllo como lununoso (84.62%). los 
¡óvenes lo rel1ere11 como de riqueza (56.52%), los adul· 
tos como lur111nosu (65%), y los adultos mayores como 
digno (55.56%) 

El rojo: los nrños lo sienten con calidez (45.45%), los 
¡óvenes lo perciben como el color de la pasión (73.91%), 
los adultos lo perciben como pasión (55%) y erótico 
(45%), y para los mayores es pasión (88%). 

El naranja: en niños srrmlar porcenta¡e a calidez 
(36.36%) y tensión (36.36%), en ¡óvenes la calidez 
(56.52%), en adultos también la calidez (45%) y pre
domina el carácter d1gest1vo en adultos mayores con un 
50%. 

Blanco: los niños le confieren a inocencia (38.60%) y 
paz (22%), los ¡óvenes a la inocencia (69%); los adultos 
a inocencia 42.30% y pureza (35%); y los adultos ma· 
yores a rnocenc1a (33%) y pureza (33%). 

Azul: los nrños lo perciben como relajante (63.64%) y 
oscuridad( 18.18%); los ¡óvenes así mismo como rela
¡ante(65.22%) y oscurrdad(26.09%); para los adultos es 
111ocenc1a (45%) y tranquilo (45%); y para los mayores es 
trdnquilo (66.67%) y s1lenoo (33.33%). 

Violeta: en los n111os es esp111tual (81.82%), los 
¡avene~ lo tienen como espiritual (65.22%); los adultos 
como espiritual (45%) y religión (20%); así como los 
mayores esp1rrtual (44.44%) y rel1g1ón (33.33%). 
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•!"EN IA l'Hl<ollNIA NUMI 1(() 3: 

De su CASA, (cual es el ESPACIO PREFERIDO por 
ustedJ, los resultados fueron los s1gu1entes: 

En esta pregunta, la 111tenoón fue orcunscnbir en 
medida de lo posible el color a un espaoo determinado de 
las casas de Tlacotalpan, para partiendo de ahí evaluar las 
vanables de temperatura, espaoo, volumen, emoción y 
tiempo en el espacio elegido. Así, tenemos los siguientes 
resultados: 

Para los 111iios el lugar predtlecto fue el dormitorio 
(72.73%), en los Jóvenes la sala (43.48%) y dormitorio 
(39.13%). en adultos el donrntono (56.25%) y la sala 
(JI .25%); y finalmente en los mayores fue el dorrrntono 
(33.33%). la sala (33.33%) y comedor (33.33%). 

(!:• bi 11• J•k[(,1JNIA NUMll!il 4: 

Escnba el color que predomina en su espacio preferido 
y subraye en cuanto a TEMPERATURA, cómo lo percibe; 
los resultados fueron los siguientes: 

Ahora bien, esta pregunta acerca de la temperatura 
está directamente relaoonada con el espacio elegido y su 
color, se observa que la gama de colores es más amplia 
en los espacios elegidos por los niños donde al blanco se 
le percibe como cálido (60%). al rojo como cálido (64%), 
el narania: cálido (87%), al rosa: templado (60%), al 
azul: frío (66%), y al amarillo como cálido (60%). 

Los jóvenes tienen una gama amplia, al blanco lo 
perciben templado (80%), al verde como frío (54%), al 
amarillo: cálido (68%), al azul: templado (63%) y al rosa: 
cálido (60%). 

En el caso de los adultos, al blanco lo tienen como tem· 
piado (74%). al rosa: cálido (69%), al amarillo corno cáli
do (64%). di azul fria (60%), y al verde como frío 

En los adultos mayores los colores elegidos fueron solo 
tres, el blanco que se percibió rnmo templado (73%), el 
rosa como cálido (58%) y el azul como templado (62%). 
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(Q EN 11. i'l!IGUNIA TillMlliü 5: 

En cuanto a ESPACIO usted percibe el lris.r1 111· >u ¡1nft'
r1·111 i1r como, los resultados rueron los siguientes: 

Esta pregunta esta relaetonada directamente con la 
percepetón del espacio elegido, en este sentido tenemos 
que en el caso de los 111ños al blanco se le percibe como 
amplio (&5%), el ro¡o: reduetdo (72%), el naran¡a: 
amplio (86%), rosa: normal (72%), azul: normal (58%), 
y el amarillo: amplio (58%). 

En los Jóvenes al llldr1co se le pcrcrbro amplro (88%), 
verde lo percrlien como amplio (65%), al amarillo: amplio 

(73%), en el caso del azul le coní111eron profundo (57%); 
y por últrmo al rosa se le pcrcrbro profundo (52%). 

En los adultos el espacio en el caso de cuando era el 
blanco se percibió amplio (69%), al rosa se le percibió 
profundo (65%), al amarillo como amplio (73%), al azul 
como profundo (65%) y al verde como amplio (60%). 

En los adultos mayores en cuanto a espacio, cuando es 
blanco fue percibido como amplio (65%), al rosa como 
amplio (58%) y al azul como reducido (66%). 
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\C) EN IA i'RIGl/NIA Nlif.llkll 7: 

En cuanto a VOLUMEN usted percibe et /11s11r d1· >11 ¡111·
f,·rmáa como, los resultados fueron los s1gU1entes: 

En relación con el volumen tenemos que, en los niños 
al blanco se le percibe corno normal (59%), al rojo nor
mal (61%). al naranja como ligero (82%), al rosa como 
normdl (57%). al awl como normal (61%) y el amanllo 
como pesado ( )0%) 

ln los Jóvenes el hl.mco aparece como ligero (88%). el 
vrrdc aparece como pc:.ddo ( 73%), el aman/lo se percibe 
como ligero (69'}u), el azul se presenta como pesado 
(74%); finalmente al rosa se percibe como ligero (64%). 

El caso de los adultos al blanco lo perciben como ligero 
(78%), al rosa: ligero (59%), al amanllo como normal 
(63%), al azul como pesado (63%), y el verde como 
ligero (51%). 

Para los adultos mayores el blanco se percibe como 
ligero (73%), al rosa igualmente ligero (54%) y al azul 
como normal (59%). 

] 1 1 : íl i : ~ 
1: ¡ 1 

- , 1 

: - l I 
• ~ ;¡ ' 

o:..· .• : .. ';• .·~· e···~,,_. 

.:-.du.!o 

a .• -................ or.~._,..,,:,-~ 

J.Q RlSUllADOS : EIKUESTA 

1 ''-~ ! t J J¡ 
; i' ! ~,¡ lll 
? 1 ;: ! 1 ~l 
' 1 ' -- ,1 .. hL ~ ~ 

CJ.:·.i; 1; •••. ,, o--· .. ~:i· 

~ 
,1 

~¡ 
Jl~rnin 

o~·-•;~ .. J, ..... ~ ... 

C:h: ~.11.·r. 

TESIS CON 

~ 
¡; 



(CJ EN IA i'IHWNJA NllMIHU 8: 

En cuanto a EMOCIÓN usted pembe el /ug111 .¡,. ~11 ¡in·
/1'11·111·it1 como, los resultados fueron los s1gu1entes: 

Esta pregunta está relacionada directamente con el 
aspecto emooonal del color, así para los niños se presen
ta el blanco como un color tranquilo (59%), el rojo: ale
gre (66%). al naran¡a: alegre (69%), el rosa: romántico 
(50%). el azul: tranquilo (59%). y el amarillo como ale
gre (55%). 

Los ¡óvenes le confieren al blanco un carácter tranqui
lo (68%), el verde se presenta como tranquilo (77%), el 
amarillo: alegre (69%), al azul: tranquilo (82%), y el rosa 
es alegre (55%). 

En el caso de los adultos el blanco es tranquilo (69%), 
al rosa: alegre (73%). el amarillo: alegre (59%), el azul: 
tranquilo (59%), el verde: melancólico (50%). 

En los adultos mayores el blanco es tranquilo {61 %), el 
rosa es romántico (65%), y el azul tranquilo (59%). 
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\c'i EN IA PIH GUrHA NUMlkO 9: 

En cuanto a TIEMPO usted percibe el l11.~11r d1· s11 ¡m·
.t··r,·11á11 como, los resultados rueron los siguientes: 

A los niños el tiempo cuando es blanco se percibe rápi
do (69%), cuando es rojo lento (54%), naranja: rápido 
(67%), el rosa: rápido (48%), el azul: lento (71%), y 
rmalrnente el amarillo corno rápido (71%). 

A los ¡óvenes el blanco se le pembe como rápido 
(89%). el verdl' se pembe normal (75%), el amarillo: 
rápido (70%). el azul: lento (75%), y el rosa corno nor· 
mal (64%). 

En los adultos cuando el color elegido rue blanco el 
tiempo se percibió corno rap1do (61%), en el caso del 
rosa: rápido (72%), el amarillo: normal (68%), el azul: 
lento (59%), y el verde normal (65%). 

En los adultos mayores el blanco se percibe corno nor
mal (65%), el rosa como rápido (63%), y el azul como 
lento (58%) 
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1(1 E11 "' PIH GUNIA tlUMI 111) 1 O: 

lCree usted que el uso del color le permite LIMITAR 
sus espacios de CONVIVENCIA?, esta enfocada a partir 
de lo que en psicología ambiental se conoce como pri
vacidad, al respecto Holahan (op Ctt) la define como: el 
control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo al que 
uno pertenece. Por su parte Aragonés haciendo una sín
tesis tomando de referencia el trabajo de otros mvest1· 
gadorcs la define asi: /,1 ¡•11;•11<1d11d. ¡•111·;, ,11¡•0111' 1111 ¡•11•<'•'"1 
,¡,. '":;111.1, ,,,11.1,·1111111"' ,,,,, 111,·,¡,,, dd t 11111,,· s,·,111•11111,1 .. 11111d11d 

11111/1,/11,/ ,¡,. /11111/1'lilt t /11111/1/t' 't' ""',\•'ti tl//11' /'•'htll/1h. '"' ttlllltl 
l1l 1/l11' ,,. l1'ilbo'd1·dl11" 

Lo anterior nos parece pertmente, ya que en el Jugar de 
estudio el uso del color conCtente o 111conc1entemente 
refle¡a esa mteracoón con los semeiantes, asi como li1111· 
ta de manera virtual el acceso a sus espacios de con· 
v1venrn, de tal suerte que los resultados obtenidos fueron 
los s1gu1entes: 
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© E1~ lA i'REGUNIA NlÍMlRO 11: 

lCree que Ja CULTURA DEL COLOR que usted tiene, 
lo IDENTIFICA con su comunidad y lo DIFERENCIA de 
otros pueblos o ciudades?, el objetivo particular fue cono· 
cer si a tarvés del manejo del color existe una cohesión 
entre los habitantes de la ciudad de Tlacotalpan, utilizan· 
do para ello el concepto que en la psicología ambiental se 
denomina terntonahdad, al respecto Holahan apunta: 111 

fm itori11/id11d t" 1111 ¡111/11111 d1· i"o11d11d11 "'º"ii1dt1 t'o11 l11 l'º"'';iá11 
11 oi11¡11111011di·1111111,(111 i1111,.,1 S<'i•:¡111/it'li ¡101r11rfi'dt'1111 i111fi-
1'1d1111 o ~111¡111. r/llt' 1111¡1/r11111 /11 ¡•a,.11111/i:11t'i1í11 11 /11 dt:f.'1b11 w11-

t111 111¡•,"1"""'- Paralelamente G1fford (op cit) señala a la 
terntonahdad como: 1111 ¡111tw11 dt· 11111d11d1b 11 11"1it11di•; 
,11,/i•11id11 ¡111r 1111 111dmd11i1 1• grn¡111, b11>11d11 1·11 d c1111trv/ 
¡•t'1i·i/1id11, i11t,·11t'io1111/ 11 lt'lll di· 11111.,¡•11t'i11 fi;it'o dtji11ib/i', 11/ijl'lo 11 

id1•11, y '/lit' ¡•111·d1• to111!.·1'111 /11 hi1/iit11t'iú11 fo1/iit1111/, l111l1fc·11;11, 111 

¡1m111111/i:i1t'iii11yi11,.·1i11/i:i1titi11dt•t'>li'. 
En este sentido, no cabe duda que con la pura obser· 

vación física del lugar de estudio, se establece que sus 
habitantes mantienen un alto grado de territorialidad, aun 
así, se planteo la pregunta correspondiente y se obtu
vieron resultados casi de 100% en sentido afirmativo, 
como se puede apreciar en Ja gráfica. 
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3 . 3 o u s l R V A e 1 () N 11 1 k l e 1 ,\ 

Cuando se camina por las calles de Tlacotalpan, se 
observa esta casi incomprensible manera del manejo del 
color dentro de su peculiar imagen urbana que en lo gen· 
eral es homogénea, lo cual se apreoa en la arquitectura 
de sus construwones con su part1Cular y excepcional uso 
del color en ella. 

Ahora bien, para entender me1or lo que ahi sucede 
recobramos y analizamos las diferentes formas que ex1s· 
ten para componer el color y conceptos anteriormente 
estudiados tomando para ello lo referido en nuestro 
marco teórico; realizando este anál1s1s de manera ob1et1· 
va y con explicaoón a detalle para un me1or entend11111en· 
to. 
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J.0 RI SUilADOS : OBSlRVACIÓN DIRICIA 

Co111¡1osiciá11 ¡l()r ldt'llti,fod (11mw11í11s 11umoao111átirns): 
Por lo referido en nuestro marco teórico recordemos que 
este tipo de composición se da con la presencia de gamas 
monocromáticas, es decir, los cambios se observan, sobre 
todo los cambios en la brillantez (Healey, op ril), sean 
éstos los verdes, los rojos, los naran¡as; asi en 
Tlacotalpan éstas armonias las observamos con frecuen· 
oa: presentamos para ello la imagen que contiene en su 
fachada una gama de azules. 
Con la presencia de diversos azules principalmente dados 
por cambios de brillantez, donde se dan zonas que fis1ca· 
mente crean espaoos virtuales de mayor profundidad 
perceptiva; en nuestro eiemplo se trata de los llamados 
wliirófiio~. siendo colores que se alejan percept1vamente 
creando una sensación de profundidad, al tiempo que 
también dan la sensación de frescura. llih 591 

C11111posiá1i111~1r similtud o 111111/ositr: 
Este tipo de composición como comenta Healey (o¡• ril) se 
presenta cuando los colores comparten un 11111/i: ¡mi.rimo 
dentro del circulo cromático, ejemplos de ello son el azul 
con azul verdoso, los rojos con naranjas, los violetas con 
azules, los amarillos con naranjas, los violetas con los 
rojos, etcétera. En éstas analogias también observamos 
que los cambios en la percepción del espacio se dan en los 
planos que perceptualmente se acercan, se alejan o cam· 
b1an según sean éstos analogías por colores fríos o 
analogías por colores cálidos. Retomando a Asenoo (op 
, il) quien nos dice que los colores cálidos i11lai'i1·11,·111•11 /1¡, 
l'"'l'"'.-i"11,·, "i11d11,.1 '•'.x11!.111 /11 ,..,,~,1t·iii11 d,· f11/or, incidiendo 
también es nuestro estado de ánimo. Teniendo que con 
deterrnmada 1ntens1dad de luz algunos matices como los 
amarillos y los roios parecen más brillantes y por lo tanto 
más cálidos. ''h' ¡111¡1111 
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(UNIUASll S!MUI IÍ.NUl: 

Este tipo de contraste se abordó con amplitud en nuestro 
marco teórico y se refiere a las sensaciones de zonas 
diferentes de Ja retina (conos y bastones) los que se 
influyen mutuamente, y perceptualmente se presentan 
con los cambios en matiz, brillantez o saturación. 
Con base en lo anterior enseguida e¡emplif1camos con la 
arquitectura de Tlacotalpan y su colando encontrado en el 
caso de estudio, recordemos que es a traves del contraste 
entre dos áreas de cromatismo donde estas 111teractuan 
simultáneamente para 111.lr11 n d , 11111¡1/,·1111·11111 i/,· /11 11Jr11 

(ltten, 11¡•nt). 
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J.Q RC5Ullt\005 : OBSlRVACJÓN DIRECTA 

Cm11l•io 1·11d11111ti: I'º' t'1111/m;/<' ;i11111l/1i111·11: 
Este concepto lo encontramos en Tlacotalpan en aquellas 
construcciones que presentan un color dominante que se 
yuxtapone o rodea a un segundo matiz, por ejemplo 
cuando el azul está circundado por el rosa -que pertenece 
a la familia de los ro¡os-, el complementario del ro¡o -el 
verde- tiñe al azul que esta rodeado y lo hace parecer 
como un azul verdoso. Lo anterror se debe a que como lo 
abordamos en el marco teórrco, en el OJO sucede el fenó
meno de las llamadas post1mágencs, Cohen (11¡•1it) señala 
que cuando se observa un determinado color por un pe
nodo determinado y volvernos la vista a una superf1oe 
blanca veremos enseguida el complementario de este 
color; al tiempo ésta integración presenta la yuxtaposi
ción de colores fríos con cálidos, donde los llamados co
lores fríos se denominan entrantes, ya que perceptual
mente se alejan; al tiempo que los cálidos denominados 
salientes perceptualmente se acercan. IFigJ121 

Ci1111/1io 1·11 /11 ;at11mció11 ¡•or 11111/ms/1· ;i11111/lá111·0: 
Es muy frecuente este tipo de contraste en la ciudad de 
Tlacotalpan, Wong (0¡1 fil) menciona que cuando un color 
esta yuxtapuesto o circundado por otro que se encuentra 
en el extremo opuesto del círculo cromático, o sea, su 
complementario, la saturación de ese color se for/11/in• por 
la segunda imagen o complementario, el color circundado 
se hace así más radiante y se percibe como más flore
cente y saturado; corno en nuestro ejemplo donde el azul 
orcunda al naran¡a que es su opuesto dentro del círculo 

cromático. !Ji~ "'i 
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(OMl'OSICIÓN POLICROMA: 

También podemos considerar la composición policroma con 
la presencia de diversos matices, que es una constante en 
nuestro caso de estudio, tomando un grupo o conjunto en 
su contexto dentro de la imagen urbana. Lo interesante de 
nuestros hallazgos es el hecho de que encontramos ele
mentos de color que por una parte d1íerenoan espaoos 
arqu1tectó111cos de otros, pero también se dan aquellos que 
penrnten unificarlos, e.ist1endo y haoendo una unidad den
tro de la d1vers1dad, ~e observa que a pesar de que cada 
md1v1duo mantiene sus propias preferencias haoa el color, 
también se da una coherenoa urbana utilizando para ello no 
solo los elementos propios de la arquitectura vernácula - los 
pórticos, los techos, la verticalidad de las ventanas- sino 
también la d1spos1oón del color y todo lo que a ello se le 
confiere como la carga simbólica. Como lo podemos apre
oar en la imagen, donde se presenta una separación de te
rntonos con la ut11lzaoón de diferentes matices, pero donde 
además de la forma, la liri/1111111·: unifica a ellos. IFi¡; 1>11 

LA SRluAt¡l[l urm11> l()') IEllR!TORIOS 
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).Q RISULT/005 : OBSERVACIÓN OIR[(lA 

RELACIÓN ARMÓNICA: 

Otra característica que aparece constantemente, es la 
relación armónica entre la composición de los colores, 
haciéndolo de manera suscinta pero efectiva, Itten (t1¡1 t'it) 
señala tres: la relación 1/4 - 3/4; 1/3 -2/3; y 1/2 y 1/2. 
Es decir, las relaciones entre la composición del color se 
presentan en la arquitectura de Tlacotalpan inclusive con "lACIº'' ""º"e' 112 •1¡2 

relaoones mucho más pequeñas como 1/8 - 7 /8. Cabe 
destacar que éstas relaciones permiten enfatizar o pre
ponderar visualmente aquellos elementos arquitectónicos 
que realzan la arquitectura como las cornisas, los arcos, 
las ventanas, etcétera. A contmuaoón presentamos una 
serie de imágenes donde podemos apreciar a mayor 
detalle lo enunciado anteriormente, donde incluso se 
observa la permanente presencia de los colores fríos con 
cálidos, lo que manifiesta una vez más la importancia de 
las composiciones cromáticas y sus armonías. li'ig" 05-1,11 ""'"'" ""º"'" 1¡16 -lS/16 -
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11 l<l<llCIHIALIOAD 

Por otra parte, es vital mencionar el hecho de la pre· 
senc1a del concepto de lmitmiJ1/idJ1d, tomado de la psi· 
cologia ambiental, que como G1fíord nos dice la territori· 
ahdad /i1111ii111J1 1w1111 1111 ¡11,,,...,,, t'1'11/111/ q1•1' i11d11y1• /i1 ¡•mo· 
1111/i:a1i111111 la ><'1i11/J:11t 11111 di· lmilorit.,, 11111sri·siii11 y la d1fc·11· 
"' 1,·111111n11/. _11/1"'''l'"•l•"tl1·/., ;m111¡wi1111/11mi1111i·i1111 _vl'idm· 
1111/. En este sentido y cont111uando ba¡o la nusma idea 
A1agonés clas1f1Ca y Cdl1f1ca a los territorios teniéndolos 
corno prn11ar1os, secunddr1os -senupúbhcos, y públicos. 
De acuerdo a lo cual se pudo comprobar a partir de la 
observaoón que Id capacidad de def1111r los territorios en 
lldcotalpan partiendo de un elemento tan bcis1co como lo 
es el color se presenta desde los espaoos mas bcis1Cos 
como lo es una parte de los hogares como una habitación, 
hasta abarcar ámbitos más amplios como lo es toda la 
ciudad. En este sentido los temtonos primarios serán 
aquellos donde la persona o grupo sooal mantienen un 
control que es a la vez ¡1,•m111111•11I<' y 1·.rd11>i¡•o, la cual 
aparece a partir de la composición policroma del lugar, 
observandose también que existe en los habitantes de 
Tlacotalpan una alta interacción y organización social, 
dándole al mismo tiempo una identidad tanto personal 
como grupal. ¡r;~. 11•i¡ Al respecto Aragonés (111' ci/, ¡1. HJ) 
señala: /11 i.lt'lltid11d 1/1'/'•'lld<' d1• /11 ht1bilid11d 1~m1 oc11¡~1r y 
s1·1i11/i::i1r 1111 tmitorio como l''ºl'io ... /111~·rso1111li::i1ció11 di' Imito· 
rios 1'S 111111 forma d1· co111wlit'l1r 11 /os d1•1111ís d ~1·11/ido d1• i1/t'llli· 
dad. 

A su vez, encontramos territorios secundarios o semi· 
pubhcos que podemos d1ferenc1ar, ya que éstos /'•"1'1'11111111 
-.f,\'t1lfltd1 /1111 Ul1'lf111 J'illd .,,,, 11l ll/'111l/1'' .'f l'f (111lltilf 1"~ llh'l/O:t J%'T· 

111.111•111" l/ 1'liili,1i'1l ll 1~ :111. 

3.Q RISUtTAllOS: OBSlRVACIÓll DIRECTA 

También podemos señalar la presencia de los territo
rios públicos los cuales 5<11111/•iato; 11 tod11t'lmm11lo,y1h111d,· 
todo; lo> 11>1111rios lil'llt'll d 11li>111t11f1'rt'd101111.-11¡•t1r/11s. 1r1~ 71) 

De tal suerte que vemos que los habitantes de 
Tlacotalpan mantienen un alto grado de territorialidad, 
tomando la forma de componer el color como su principal 
revelaoón, así mismo nos parece importante señalar que 
prácticamente en toda la ciudad un elemento de descom· 
pos1c1ón socral como lo es el llamado sr11/fili, no aparece, 
así como tampoco darías, anuncios no autorizados, y en 
general se observa una alta pertenenrn o aprop1ac1ón 
tanto de espacios privados, sem1públicos, asi como aque
llos públicos. En las plazas por ejemplo, los niños, los 
Jóvenes, adultos y adultos mayores mantienen un alto 
grado de respeto hacia lo que consideran como suyo, al 
mismo tiempo se sienten orgullosos de que así sea. 
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n este apartado se comprobará nuestra hipótesis, 
donde basados en los resultados arro¡ados a través 

. de nuestros instrumentos - la entrevista, la encues-
ta, y la observación directa- nos permitirán demostrar que 
efectivamente en el caso de nuestra variable indepen
diente en este caso el color y sus varrables dependientes 
como lo son el s1g111f1cado, la percepción del volumen, del 
espaoo, de tiempo, emoción, temperatura y también con
ceptos tomddos de la psicología ambiental: la prrvac1dad 
y temtorral1dad. 

Todo lo anterror nos penrnte al mismo tiempo realizar 
una 111terpretac1ón con los conceptos de las teorías del 
color aplicados a nuestro caso de estudio: Tlacotalpan, 
Veracruz. 

Pero vayamos por partes, analizando y tratando de 
cruzar los datos obtenidos de nuestras entrevistas, las 
encuestas y la observación directa, para obtener concor
dacias y referencias que nos ayudarán a comprobar nues
tra hipótesis, y al mismo tiempo nos permitira plantear 
propuestas del uso del color en los espacios arquitectóni
cos. 

PRI HRlNCIAS DEL COLOR: 

En el analisis comparativo, se puede observar que en los 
niños la preferencia hacia los colores es muy diversa, 
destacando en el caso de las niñas el color amarillo, y el 
rosa; seguidos del rojo y azul; así mismo los niños 
mantienen un gusto preferencial hacia los colores prima
rios -ro¡o, amarillo, y azul- y el color naran¡a, lo anterior 
si se compara con los ¡óvenes, en éstos se destacan el 
gusto por los colores prrmarros azul, rojo y amarillo, así 
como el verde, y en le sexo femenino un espewal gusto 
por el azul, y el blanco, quizás este último por su relación 
directa con el significado de inocencia. 

En los adultos el gusto se mclma por el azul, al amari
llo y el ro¡o, así como el violeta en las mujeres, y en los 
hombres destaca el negro. Con los adultos mayores se 
reduce el gusto por los colores y aumenta en colores 
como el verde, gris o negro, o sea colores acromaticos y 
también los fríos. 
Con lo anterior lo que prodríamos añadir que probable
mente a medida que en el transcurso de la vida las 
edades avanzan, la preferencia por los colores va dismi
nuyendo. Este punto es de vital importancia en lo refe
rente a Ja creación de espacios arquitectónicos específicos 
como veremos en Ja parte de propuestas para el diseño. 
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Por otra parte basados en los resultados de la encuesta 
se arroiaron resultados referentes al significado de los 
colores, a partir de lo cual realizamos un análisis parale
lo entre las cuatro categorías anteriormente citadas de 
algunos de estos colores. 
11 ;•ad,·: es 111teresante cuando comparamos lo que s1g· 
mf1ca este color, encontrarnos que el floreom1ento tiene 
un alto porcenta1e en los 111ños y Jóvenes, sm embargo, 
par a los adultos y los mayores el pr111c1pal s1grnf1Cado es 
la esperanza, esto probablemente esta muy ligado con el 
desarrollo natural del hombre, es dern, cuando se está en 
las pnmeras etapas de la vida la s1gmf1cac1ón de flore· 
cm11ento es muy elocuente, al mismo tiempo que para los 
adultos mayores sea la esperanza la cual quizás es un re· 
ferente de esa relación directa con el térmmo del ciclo de 
la vida. 
U 1111111ri//11: se observa como cambra el significado; para 
los niños es ante todo un color lummoso, mientras que los 
Jóvenes, en pleno proceso de crecimiento y desarrollo le 
confieren un sigmf1cado de riqueza, quizás por que existe 
una relación directa con la llegada de la etapa producti
va. 
U rojo: aqui la comparación es muy elocuente, en niños 
es calidez, sin embargo en Jóvenes, adultos y mayores 
hay una drrecta relación destacando la pasión, a la vez 
que para los adultos existe también un alto porcentaje al 
carácter erótico del rojo, esta s1gnif1cación es probable
mente por esa connotación que el rojo siempre ha tenido 
a lo largo de la h1stona con esa carga de erotismo y 
pasión conferidas. 

U mm111j11: adultos, jóvenes, niños- en los tres casos le 
confieren un alto porcentaje a la parte de calidez, mien
tras que los adultos mayores le dan ante todo un signifi
cado digestivo, quizá por ello es un color muy recurrente 
en lugares de comida como comedores o restaurantes, ya 
que también la presenoa de colores cálidos en espacios 
de conv1venoa o alunentac1ón se propicia el apetito. 
H/1111111: rnños, 1óvenes, adultos y adultos mayores, los 
porcenta¡es en cuanto al valor de mocencia son similares, 
sin embargo, se presenta un nuevo valor en los niños que 
le confieren un valor de paz, lo cual desde nuestra pers
pectiva por su etapa mfantil es muy particular en ellos, 
recordemos que l11stónca y culturalmente, el blanco ha 
estado relacionado con s1gnif1cados de paz e inocencia. 
tl:ri/: adultos mayores y jóvenes· los resultados aquí 
obtenidos presentan aquí los adultos mayores le confieren 
un alto grado al valor tranquilo, mientras que los jóvenes 
lo tienen por mayormente relajante, tal vez por ello tam· 
bién se les denomina colores fríos, ya que cognitivamente 
tienen una relación directa con estados relajantes y tran
quilos, tomados incluso de la misma naturaleza: el cielo, 
el agua, la frescura o la transparencia. 
Viv/1'111: mayores, Jóvenes y adultos- se observa que existe 
una alta coincidencia a la significación espiritual del color 
violeta, además los adultos mayores lo relacionan con la 
religión y tristeza; para los Jóvenes también es exaltación, 
y para los adultos es exaltación, religión y tristeza, cabe 
destacar que tal vez el s1g111f1cado valor de espiritual no es 
casual, ya que desde hace siglos se le ha utilizado sobre 
todo en recmtos religiosos, y esta muy relacionado con los 
estados de rned1tac1ón. 
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i'I H(LPCIÓN IJL Tf.Ml'lHAlUHo\: 

Ahora bien, lo concerniente a la temperatura del color se trató 
de circunscnbir a un espacio elegido, existiendo en éste muchas 
co1nodenc1as, que tal vez refuercen lo que se planteba en el 
marco teórico donde el color tiene acepciones de percepción en 
la temperatura, de ésto Asenc10 (2000) nos comenta que el color 
pude regular la sensación de calor en los ambientes arquitec
tónicos e mc1d1r en los estados de ánimo; existiendo al mismo 
tiempo dentro de la expenenoa humana una asoc1ac1ón obvia 
entre el color y la temperatura. 

Se observa que la gama de colores es más amplia en los 
espaoos elegidos por los niños donde al blanco se le percibe 
como cálido, sin embargo los ¡óvenes que tienen una gama 
amplia al blanco lo perciben mayormente templado, igualmente 
a los adultos y mayores. 

Al verde y al azul, las cuatro categorías encuestadas los 
refieren como colores principalmente frios, y en el caso del 
amarillo, el rosa, el naran¡a y el ro¡o fueron percibidos mayori
tariamente como colores cálidos. Cabe señalar, que la gama 
elegida en adultos mayores fue menor. 

Por lo anteriormente planteado, se confirma que en cuanto al 
color en Jos espacios arquitectónicos, és:e ti~ne la capacidad de 
mod1f1car ps1cológ1camente nuestra percepción, haciéndonos 
sentir sensaciones de calor cuando se utilizan colores brillantes 
como los cálidos de nuestro circulo cromático, así como colores 
fríos podrían tener esta misma propiedad pero en sentido inver
so; considerando también que nuestra percepción de tempe
ratura, muy probablemente también se verá afectada por cues
tiones cl1mát1cas, de onentaoón o 1lummaoón. Y donde se 
reporta que los su¡etos sienten más calor en ambientes de co
lores cahdos -naranias, roios· y sensación de frío en ambientes 
con colores frias. Cabe destacar que en nuestros estudios éstas 
respuestas son de indole ps1cológ1co y no f1s1ológ1co, ya que para 
e~td ultuna catcgoria se necesitarían 111strumentos muy precisos 
para su rned1C1ón. 

PLR([PCIÓN D[l ESPACIO'. 

En cuanto a cómo se percibe el Espacio tenemos que e.1 el caso 
de los niños cuando han seleccionado al amarillo se le percibe 
como amplio, esto tal vez porque ellos lo prefieren muy satura
do, no les gustan en lo general los colores pálidos; los jovénes y 
adultos lo refieren como amplio, tal vez porque también estos 
colores perceptualmente crecen o son salientes a nuestra visión. 
Como es el caso del naran¡a, el cual en el caso de los niños fue 
identificado como un color que amplía el espacio. 

En el caso del azul y verde, en jóvenes, adultos y mayores, la 
comc1denc1a haoa ser perceptualmente profundos es muy 
elocuente. En el caso del blanco, sin discusión siempre se le con
finó como perceptualmente amplio, quizás por ello éste color fue 
y es muy utilizado en Ja arquitectura moderna. 

Con lo anterior podríamos afirmar que probablemente al blan
co casi siempre se le percibe corno amplio, y el caso de otros co
lores, cuando éstos son fríos corno el caso del verde o el azul se 
les percibe como profundos o entrantes, mientras que cuando 
son más cálidos como los amarillos o naranjas, éstos son 
percibidos corno amplios o salientes, es decir, perceptualmente 
se acercan al observador, recordemos que en el ojo las células 
que perciben el color se encuentran mayormente en el centro de 
la parte posterior del ojo, es decir, en la fóvea central que es la 
que concentra los conos que son los receptores sensibles al 
color. Aunque aquí cabe señalar que en estudios realizados por 
Ferhman y Ferhman, tornaron como elemento principal la bri
llantez, deduciendo que en distancias constantes, los colores 
brillantes parecen estar más cerca que los oscuros, y donde el 
factor operativo en la percepción de que los colores avanzan o 
retroceden parece ser el contraste entre los colores y sus fon
dos, más que los colores mismos. 

Donde Ja brillantez u oscuridad de un determinado color será 
el que afectará la percepción de amplitud o reducción del espa
CIO. 
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l'lHUl'LION Oll VOL lJMl N: 

En relación con el volumen tenemos que el blanco en 
los niños es considerado como normal, mientras que las 
otras categorías lo tienen por un color primordialmente 
ligero; el amarillo es pesado para los niños, mas para los 
Jóvenes es ligero y para los adultos es un color normal. 

En el caso del verde es contradictorio que los ¡óvenes 
lo refieran como un color pe~ado, mientras que los adul· 
tos lo tienen por un color ligero; y al azul lo tienen como 
normal los ruñas y los mayores, mientras que para los 
Jóvenes y adultos es un color pesado. 

Lo anterior nos dice que probablemente se deben con· 
s1derar también otras cuestiones como la saturación, la 
brillantez del color, y aspectos corno la 1lum111ac1ón, cond1· 
c1ones ambientales, etc, ya que todo lo anterior puede· 
mod1car la percepción de volumen que se tenga de deter· 
minado objeto o espacio, haciéndolo parecer mas ligero o 
pesado. 

PlRClPClÓN DE LA EMOCIÓN: 

En nuestras cuatro categorías se puede comprobar que el 
blanco es ante todo un color de referencia a lo tranquilo, 
el rosa en adultos mayores y niños es romántico; mien· 
tras que para los jóvenes y los adultos es un color alegre, 
de la misma manera que el color amarillo; y el azul se 
refiere como un color mayoritariamente tranquilo, y el 
verde como un color tranquilo en el caso de los jóvenes y 
melancólico en el caso de los adultos. 

Recordemos que en observaciones y experiementos de 
diferentes oent1f1cos como Ferhman y Ferhman (o¡• lil), se 
ha comprobado que el color tiene la propiedad de madi· 
ficar ernooones, dependiendo principalmente de su grado 
de saturación o brillantez, aunque señalan que también 
puede ser un comportamiento aprehendido; lo que 
creemos que quizás tenga su parte de justificación, ya 
que cada individuo, pertenece a un grupo cultural deter
minado, y recordemos que para entender el color, es 
importante diferenciar las asociaciones culturalmente 
aprendidas y las verdaderas respuestas biológicas. 

Lo que conlleva a deducir que tal vez los colores no 
contienen por si solos detonadores emocionales, sino que 
también y con1untamente dependen de los estados de 
ánimo y la situación fisiológica o psicológica del individuo 
al momento de interactuar en espacios donde el color se 
encuentra presente. 
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A los niños, jóvenes, y adultos el tiempo cuando es 
blanco se percibe rap1do, mientras que los mayores lo 
sienten en cuanto al tiempo como normal. 

En el caso de los colores cálidos como el rojo, el rosa o 
el amarillo, la correspondenoa entre las cuatro categorías 
es que el tiempo transcurre rápidamente; y cuando se ha 
tratado de los llamados colores fríos como el azul o el 
verde el tiempo se transrnrre de manera lenta. 

De lo que podemos proponer que qU1zás cuando se uti
lizan colores claros como el blanco o cálidos como el 
amarillo el tiempo es perceptualmente mas rápido, nuen· 
tras que con los colores fríos como la gama de verdes, 
violetas o azules el tiempo es perceptualmente más lento; 
claro está que también pueden influir otros aspectos del 
ind1v1duo como el estado de ámmo, la 1lum111ac1ón -natu· 
ral o art1f1c1al-, entre otros factores. Esto se comprueba, 
ya que f1siológ1camente los humanos respondemos al 
color, donde se puede alterar el ritmo cardiaco, la res
p1ración además que éstos colores cálidos propician la 
actividad física, por ejemplo con colores cálidos como el 
rojo o los naranjas, es por ello que la percepción del tiem
po es más rápida. 

LA PRIVACIDAD: 

El nivel de privacidad que se observa y se extrae de las 
encuestas realizadas es muy particular, sobre todo cuan· 
do se habla únicamente del factor color, recordemos que 
Ja privacidad es un proceso de regulaoón de límites que 
le perrrnten a una persona regular la cantidad y calidad de 
1nteramón con sus semejantes; de esta manera se 
estdblece que, efectivamente el color es un elemento que 
puede ayudar a establecer esta conv1venc1a y lirn1taoón 
de las personas, como se observa en toda la oudad de 
Tlacotalapan. 

T1 HHllORIALIOAO: 

Primeramente al observar los resultados de las encues
tas nos percatamos de que el alto porcentaje de los habi· 
tantes encuestados eran originarios de Tlacotalpan, así 
también una mayoría considerable refirió ser propietario 
de la casa; y aunque en cuanto a grados de estudios las 
respuestas fueron diversas se aprecia que existe una 
identidad muy marcada por medio del uso del color de sus 
habitantes, tanto en las generaciones de mños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores y aunque la encuest~ arrojó 
que existen cambios en las preferencias del color en las 
diferentes etapas de la vida, también se observa que en 
este lugar en particular con preferenoa del color que no 
existe en otros lugares qU1zás por el alto mvel de perte
nenoa de sus habitantes, ya que comparativamente con 
nuestras grandes urbes como la oudad de México, existen 
factores diversos entre los que destacan el desmedido 
crecimiento poblac1onal, donde la oudad se muestra tam
bién como una ciudad gris y donde el elemento del color 
aparece de manera aislada o casi imperceptible en térmi
nos generales; por su parte en muchas partes de las ciu
dades existen elementos como el llamado graffiti, que 
creemos bajo la influencia de ciudades como Nueva York, 
se presentan como la marnfestación de carencias afecti· 
vas, inconformidad, o descontento por parte de algunos 
habitantes. Véase que en estas ciudades lo que predomi
na es el concreto, y éste es a su vez el material que como 
nos apuntan Ferhman y Ferhman (up rit, p 127) es el 
material que más se asocia con la deshumanización de los 
medios urbanos contemporáneos. Uno de los arquitectos 
españoles más reconocidos [ Antoni Gaudí] consideró 
srempre al color como un elemento fundamental en la 
arquitectura para produrn la sensación de vida. 

Pero por otra parte la oudad de Tlacotalpan, que es 
nuestro caso de estudio el color se manifiesta de tal ma· 
nera que cabe preguntarnos lcómo éstas personas 

4.0 INILRPR[TACIOll 

Pn~l'llli.1 Je la 
lt'mh1ri.1lidJJ J trJn~dd col11r 

TE~rn CON 
FALLA DE ORIGEN 

87 



emplean el color, s111 tener las bases teóncas para su 
rnane¡o?, esto nos lleva a proponer que tal vel sea una 
cualidad natural de los seres humanos, que desde los 
primeros tiempos de su tustona ha utilizado un elemento 
tan básico corno et cotar corno una forma de ta propia 
manifestación de su ex1stenc1a, recordemos por ejemplo 
las pinturas rupestres de Lascux en Francia, o aquellas 
encontradas en las cuevas de Ba¡a California en México; y 
que incluso en oposición a la creencia popular los templos 
de la antigua grcc1a fueron ricamente pintados con ca· 
lores verdes, aLules y ro¡os brillantes. 

Ahora bien, las encuestas y la observaoón directa arra· 
¡an que los habitantes de Tlacotalpan tienen un alto grado 
de territorialidad que permea desde los territorios prima· 
nos como una hab1taoón, despucs la calle, el barrio y por 
último a la oudad, donde en la arquitectura y en part1cu· 
lar su colando se nos muestran como su principal re· 
velación. Cabe señalar que como se interpreta de la 
entrevista realizada al arquitecto Humberto Tinaco, esta 
temtonalldad de los espacios es mutable, es cambiante, 
donde sin ex1st1r un código explíc1tamante establecido la 
gente del lugar se transforma pero mantiene una unidad 
permanente, ex1st1endo aquellos lugares donde sólo 
aparecen una gama de matices y otros por el contrario 
una gama diversa de ellos. 
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RESUMILNOO: 

Con todo lo anterior y retomando nuestra hipótesis: 
Si et color se utiliza de manera intencionada en los espa· 
cios arquitectónicos entonces se propiciaran modifica
ciones en la percepción del volumen, temperatura, emo
ción, espacialidad; asi como en la conducta de los usua· 
rios; concretamos los siguientes aspectos que nos per· 
m1ten establecer s1 se cumple o no, afirmando que: 

O el color en ambientes abiertos -exteriores· como en 
ambientes cerrados -interiores· cuando se utiliza tiene la 
cualidad de transformar e sensibilizar perceptualmente a 
los usuarios, donde la variable independiente -el color· 
influye psicológica o cogrnt1varnente en tos aspectos per· 
ceptuales de las vanabtes dependientes -et volumen, la 
temperatura, la emoción, el espacio· así como aspectos 
simbólicos, la privacidad y territorilidad. 

O los significados conferidos al color tienen una 
relación directa con las etapas del desarrollo de ta vida de 
cada individuo, pero también se ven influidas por ta cut· 
tura a la cual ellos pertenecen. 

O en cuanto a los conceptos de privacidad y territoria· 
lidad, et color juega un papel muy importante para ta con· 
fomación de identidad, convivencia, defensa y apropiación 
de tos espacios sean éstos públicos o privados. 
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En este capítulo f111al, realizaremos una sene de 
recomendaoo11es del uso del color e11 espacios 
arqu1tectomcos d1ng1da a los estudiantes de arqui· 

tectura, y que estan basadas en los resultados de nuestra 
invest1gaoón, en tópicos como la percepción del volumen, 
la temperatura, el afecto, el tiempo y el espacio. 

l'i~. 7l 
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5.0 R!COf-IUHlA(IOfU~ OH USO llll COLOR EN LA ARQUITrCTURA 

5.1 A>P[(IOS UÁSICOS 

11 • 

Primeramente podríamos apuntar que aquel 
que sea responsable de plantear una pro· 
puesta de color dentro del diseño arquiectóni
co, deberá ser capaz de lograr ante todo un 
equilibrio de éste con su entorno, cuando ésta 
es la primera premisa, haciéndose mimesis o 
antítesis, es decir, que se fusione o que 
destaque de sus alrededores, por ello este 
capitulo de propuestas es sólo una serie de 
recomendaciones que están encaminadas, 
ante todo a ser consideradas por aquellos que 
estudian o son aµrend1Ces de la arquitectura, 
y facilitarle el carrnno al estudiante, con la 
firme 111tenoón que estos creen su propia 
metodología con el correr de su experiencia. 
Teniendo en cuenta que en las manos ade· 
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arquitectura agregando belleza, sunbohsmo, 
emoción, confort, o espacialidad. 

En espacios exteriores, el primer factor que debería 
tomarse en cuanta debe ser el clima, ya que los colores 
brillantes o demasiado saturados pueden funcionar en cli
mas cálidos, tropicales o soleados fFi~. 72J, pero tal vez no 
sean tan afortunados en climas demasiado fríos o grises, 
sin embargo son datos que pueden servir para formar 
nuestras propuestas, tomando en cuenta que algunas ciu· 
dades incluso han llegado a legislar al respecto, donde no 
es permitido utilizar sobre todo en las fachadas colores 
que no entren en la gama de aquellos pigmentos re· 
gistrados como lo son algunos centros o zonas históricas 
del país. 

Otro aspecto que se establece al realizar propuestas de 
color sobre todo en extenores, debería ser el tomar en 
cuenta al tipo de usuano, la l11stona arquitectónica del 
lugar, su ub1cac1ón, su entorno, además del clima y la 
relación de colmes con las construwones aledañas. 
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Pasando de lo general a lo particular, de los primeros 
aspectos que se deben tomar en cuenta seran ademas del 
tipo de usuano,cuast1ones como la iluminación y su con
texto, de tal manera que siempre sera recomendable que 
las propuestas de color se realicen i11 ,;111, es decir, si es 
posible salir del espacio del restirador y realizar pruebas 
directas en el lugar sera mucho me¡or, ya que en oca
siones se pueden presentar cambios en la percepción del 
color, y aunque el o¡o se adapta a las cond1c1ones del 
espaoo, puede haber d1ferenoas no deseadas, como nos 
dicen Ferhman y Ferhman (op ot, p 134) se pueden uti
lizar sistemas de rned1c1ón estandanzados como el 
Ah111,,.11 o colores /11111111111·, que son gamas ya preestable
odas para tener preos1ón a la hora de elegir los colores. 

Ya en el terreno del d1bu¡o, una manera efectiva de 
proponer color en exteriores o interiores, es tomar los 
alzados de éstos y realizar pruebas de color tomando en 
cuenta como ya se mencionó, al contexto. En la actuali
dad los programas computacionales llamados CAD facilitan 
en alto grado esta labor. 

Cuando hablamos del color en espa.:1os interiores es 
recomendable el uso de colores, que ¡unto con otras vari
ables como la iluminación permitan, corno nos refieren 
Aragonés y J1rnénez (op cit) crear espacios donde las 
compos1c1ones cromáticas y la fuente de luz puedan mo
d1f1car la percepción de los ob¡etos coloreados, así como 
otros factores que mod1f1can positiva o negativamente el 
rendurnento de los seres humanos. 

La aplicación de la oenoa en lo funoonal del color con
r.ern1ente con problemas de v1s1b1l1dad y fatiga ocular, s1g-
111f1ca que en ambientes ldborales, cuestiones como el 
ti11llo o tono de un colo1 afectaran en la ef1c1cnoa o pro
duct1v1ddd, reduciendo con ello las pérdidas de tiempo, la 
fatiga, el ausent1smo. Recordemos que en la mayoria de 
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los casos, los trabajadores están expuestos a su ambiente 
durante largos periodos de tiempo. A sabiendas que el 
color puede provocar tanto reacciones fisiológicas corno 
psicológicas, que se aprecian por ejemplo en la dilatación 
de las pupilas, teniendo en cuenta que los cambios en la 
brillantez de los colores provocados por los cambios de 
1luminaoón deberían tomarse en cuenta. 

En los espacios cerrados o interiores, en los techos en 
general se recomienda el blanco, esto independiente
mente s1 se trata de ambientes iluminados con luz natu
ral o art1f1cial; ya que techos con color pueden afectar la 
productividad o distraer la atención cuando se trata de 
espacios laborales, además de que el blanco en la parte 
superior modula el entorno de los demás colores, además 
de que un solo color aplicado a todos los elementos de un 
espacio interior -muros, techos, puertas- es causante de 
estrés o tensión nerviosa, por la redundancia del color 

Muchos estudios han demostrado como el color influye 
el desempeño de los individuos, desde tempranas edades, 
como es el caso de los realizados para conocer el desem
peño de niños en las escuelas en los diversos espacios: 
las aulas, los sanitarios, las áreas lúdicas o de juego. 
Donde podemos recomendar que un ambiente bien di
señado donde el color juegue un papel importante no sólo 
facilita las cuestiones de aprendizaje, sino también reduce 
problemas de comportamiento (llirrrn, u¡1 ál, p (¡.!). 

Desde esta perspectiva, nos parece importante que el 
uso del color no solamente se J1m1te a su ut1hzación o 
propuesta empírica; tam1J1én creemos que es pertinente 
aprovechar su potencialidad en Jos espacios arquitectóni
cos; donde s1 sólo nos basamos en nuestra intuición, esto 
puede complicar las correctas elecciones del color. Por 
e¡emplo, cuestiones como la fatiga visual; el constante 
a¡uste de diferentes áreas de brillantez y la pobre visibi-
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hdad por dcf1c1c11tes pld11te;11111c11tos e11 cuanto a 1lum1-
nac1ón y color, efectivamente han demostrado provocar 
tensión nerviosa, que se man1f1csta por la d1latac1ón de la 
pupila. 

Por otro lado, en las propuestas en cuanto a ambientes 
arqu1tectórncos, se debe considerar prnneramente al tipo 
de usuario, recordemos por ejemplo que a los rnños la 
gama de colores es amplia: amarillo, naranja, azul, verde 
y rojo. donde como se apunto la característica principal 
sea la "'''"'" w11 del color; en cuanto a lo que se refiere a 
jóvenes la gama es amplia también -azul, amarillo, verde 
y rojo· donde se pueden entremezclar colores ,,1111111,/1" y 
aquellos con alta o baja /111//1111/,·:. 

Por su parte en cuanto al caso de espacios de adultos la 
gama se pueden emplear colores azul, verde, rojo o viole· 
ta, pero bajos en ,,,¡"'""""· Y en el caso de adultos ma· 
yores se recomiendan aquellos colores que no sean tan sa· 
turados, sino por el contrario modulados por su brillantez. 

Una vez considerado el tipo de usuario, se recomienda 
considerar una buena ilum111ac1ón y el uso del color de 
manera sustentada en las teorías y en la psicología del 
color, ya que con ello seguramente se lograrán mejores 
resultados. Recordemos que aunque las propuestas están 
planteadas utilizando solo al color como elemento princi
pal, es ind1scut1ble que las cuestiones de Iluminación tanto 
natural corno art1fic1al deben ser estudiadas también con 
deternrn1ento, retornando algunas cons1derac1ones, sabe
mos que los colores brillantes reflejan más iluminación 
que los colores oscuros, sin embrago también demasiado 
brillo puede afectar la v1s1ón, creando reflejos no favor
ables, o d1stomonando la percepción. Al tiempo cuando el 
color se deja de lado, se crean ambientes grises, faltos de 
emooón, mientras que el color puede provocar rela
jan11cnto, emoción e mcluso placer, siendo la est1mulac1ón 
a través del color un buen tó111co a los sentidos, y una d1s· 
tr acc1ó11 a estados aprensivos o s1tuac1ones emooonales 
co111pl1Cadas de los md1v1duos, corno el caso particular de 
los rnños que en general por naturaleza son extrovertidos, 
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en este sentido la elección de colores en espacios exteriores 
o de mteracción -sala de juegos, salones de fiesta, restau
rantes, jardines- deberá permitir esta condición, dándoles 
la opción de disipar sus tensiones y emociones. utilizando 
colores como el amarillo, el naranja, el rojo o el azul, pero 
donde la característica principal como se comentó sea su 
saturación. 

Ahora bien, en contrasentido, no se recomienda el uso 
de colores muy brillantes, o contrastantes, en aquellos 
lugares donde se requiera que los individuos mantengan 
la atención o concentración, tal es el caso de las aulas o 
salas de estudio como las bibliotecas o lugares de con
centración o rned1tac1ón, para ello se recomiendan colores 
suaves o frias como los verdes, los azules o los violetas. 

El color esta en el linute entre lo psicológico y lo f1s10· 
lógico, es decir, en toda la sene de fenómenos nerviosos 
que se traducen por d1sposioones e 1mpres1ones psíquicas, 
es bien sabido que el color azul mduce a la relajación y al 
reposo; el verde, a la tranquilidad y al equ1l1bno lh~ 711; o 
el rojo que es alegre y cálido, mduce a la act1v1dad.p ;~ 741 
Recordemos que s1 el color se ut1l1za de manera estrateg1-
ca, éste puede convertirse en el ordenador del espaC10, 
distinguiendo los elementos importantes de los menos, y 
cuando se necesite, ayudar al individuo a concentarse 
mentalmente en sus actividades productivas, de tal ma
nera que el color se convierta en parte intergral de las ta
reas diarias y no extraña a ellas. Sabemos que todo 
ambiente afecta de manera positiva o negativa en el com
portamiento o desenvolvimiento de los individuos. 

Es indiscutible que cuando hablamos de espacios pri
vados, el gusto particular que tiene cada individuo debe 
ser cconsiderado por el arquitecto o diseñador de inte
riores, realizando una valoración de personalidad -intro
vertida o extrovertida-, de estados psico-físicos, emo
C1onales. Enseguida plantearnos el uso particular del color 
y algunas cons1deraoones que deben tomarse en cuenta 
al momento de realizar propuestas que involucren al color 
como elemento esencial en la creaC1ón de espacios. 
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5.2 RlCOMlNDACIONlS i'UR ( UlOH 

t11111nillo: Es recomendable utilizar con el amarillo, en 
contraste simultáneo -rodeado de su color complemen
tario [violeta]-, asi el amarillo se fortalecerá. ¡r;~ 751 

También puede ser combinado en exteriores o inte
riores con colores azules o violetas, pero sólo para realzar 
elementos arquitectónicos como pequeños vanos, o deco
rativos, o zonas que despierten en el observador un 
111terés pdrt1Culdr. Ahora bien, el amarillo cuando se utiliza 
con bandas negras es utilizado para marcar lugares de 
aba>leo1111ento, tran>portac1ón de carga y descarga en el 
amb1to comercial, así que sólo debera utilizarse en estos 
casos ya que incluso su ut11izac1ón se encuentra 
estandarizado. 

111111111¡11: En cuanto a las propuestas de color, el contraste 
simultaneo el naran¡a con el azul tiene resultados que enfa
tizarán elementos particulares que el arquitecto considere 
pertinentes. ¡1;~ 71,¡ 51 se colocan elementos de contraste 
como los azules intensos se crean efectos de mayor énfa
sis, además de crear espacios perceptualmente cálidos. 

V.'111.': En espacios exteriores se recomienda su uso, con 
gamas o matices s1m1lares creando composiciones análo
gas que darán armonía y evitarán la monotonía en las 
fachadas o muros externos. En cuanto al contraste 
simultáneo, para el verde su color complementario es el 
rojo, y esto puede ser utilizado conjuntamente para 
resaltar ciertos elementos del espacio. 

l'io/1'/11: cuando los espacios son predominantemente 
amarillos, el violeta puede ser utilizado en pequeños ele
mentos arqu1tectón1cos o decorativos; ya que éstos serán 
perceptualmente más llamativos, por ser el amarillo, el 
color complementario del violeta, juntos estos colores 
pueden utilizarse con¡untamente con excelentes resulta
dos. Es elegante junto al negro, siendo un color moderno, 
contrastando muy bien con los colores naranja. 
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Awl: para crear ambientes variados, la composición 
por análogos se puede utilizar alternando al azul con los 
verdes, o los violetas. En cuanto a su color complemen
tario, recordemos que es el naranja, de tal manera que 
ésto podrá ser utilizado para llamar perceptualmente un 
punto de interés en el espacio. 

lfoj1•: no es común encontrar espacios completamente 
rojos, sobre todo en interiores, sin embargo la utilización 
en detalles o en cornpos1oones 1111ii/o,~11; junto a amarillos 
o naranjas serv1ran para romper la monotonía de los 
espacios, y perceptualmente cálidos. ¡r,~ 771 

1:~1'tlcidllll1'lll1•: 
El blanco, -aunque estrictamente no es color- por su 

carácter siempre moderno se recomienda casi en 
cualquier espacio, ha sido utilizado para proporcionar 
mayor espacialidad, sobre todo cuando en los espacios 
interiores, éstos son muy reducidos. 

Por otro lado, y en referencia hacia los espacios inte· 
riores, el amarillo es uno de los colores de mayor utilidad, 
sobre todo recordemos que éste puede ser utilizado 
aprovechando su enorme capacidad de reflexión de la luz, 
creando espacios perceptualmente amplios y alegres. Al 
mismo tiempo aquellos t~nos amarillos, duraznos o beiges 
se podrán utilizar '!n espacios muy cerrados para com
pensar la falta de 1uz natural directa. 

No es recomendable el uso total del verde en espacios 
cerrados, sino sólo en ciertas áreas de interés visual, y 
sobre todo cuando los verdes son muy saturados; ya que 
muy oscuros tienden a reducir el espacio. 

Cuando hablamos de espacialidad, los azules saturados 
proporcionan una reducción del espacio, y si pretendemos 
lo contrario se recomienda utilizar los azules con un alto 
grado de /1ri//11111c:. 
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f111111M11111¡1/¡11: 
En espacros monótonos donde el blanco es el color pre

dommante, el uso del arnanllo, en un área particular ayu
dará a crear espacios ps1cológ1camente más interesantes. 
TarntJ1én cuando se utilicen compos1crones cromáticas 
111¡,¡/,,s1" se reconuenda buscar en el circulo cromático los 
colores que se encuentran en el extremo opuesto, es decrr 
los colores compl¡·mentarios. 

En espacios de mtensa act1v1dad para niños, corno 
salas de ¡ucuo, rcstorantes mfantlles, museos 111fant1les, 
se reconuemlan el arna11llo, el naranja, el ro¡o y el azul e 
mcluso el rosa en el caso de las mnas, pero donde pre
domme en ellos su ,,1111111111111, siendo los tres colores pri
marios, que ¡unto al naran¡a y el verde gustan mucho a 
los mfantes. En especial, se recomienda en espacros psi
cológicamente emotivos para niños el naran¡a, ya que 
este también prop1oa la act1v1dad. 

En espacios extenores o de trans1crón, como corre
dores, el naran¡a o los amarillos puede ser utilizados de 
manera efectiva, donde la iluminación natural -pensemos 
por e¡emplo la luz de un atardecer incidiendo sobre los 
muros- o la 1lum111ación art1fic1al crearan diversas percep
ciones emotivas y de amplitud del espacio. il'i~. 7~1 

Por su relación directa con la gama de los naranjas, el 
amanllo puede ser ut1hzado en espacios donde se sirvan 
alimentos, como comedores o cafeterías, siendo estos 
lugares donde se propicia la convivencia socral, así se 
pueden ut1hzar aquellos colores que parezcan apetecibles, 
como el perla, el coral, el durazno, el ílarnmgo, o aquellos 
que pertenezcan a los matices naran¡as. Cuando se habla 
de al11nc11tos, es d1f1c1I no relac1011arlos con los colores, los 
rn1>mos nos hablirn de su origen siendo estos vegetales, 
an1111ales o frutas; ex1st1cndo pa1a ello diversas respues
tas psicologicas al respecto, donde hay una relación direc
ta entre el apetito y el color, el brillo y la temperatura 

5.0 Rll(IMllillAUOlllS llll l/SU Dll COIOR lll LA ARQUITlCTURA 

-rojo, naranja o amarillo- donde éstos estimulan 
automáticamente el sistema nervioso de los seres 
humanos -incluyendo el sistema digestivo- siendo los col
ores fríos o menos brillantes atenuadores de éste. Birren 
(0¡1 cit. p. 91) comenta: 1'111.,t11dios ¡1sico/iígiros rd11ci111111do.; 
11/ llJ'l'lito y d color, 11'i'1'/11111111111t1· 111111 ¡111/1'111<'s¡11·cijim1¡111· 
111dwi1d1"/"'111111·11111· /o.' r"/"' .v la r<'gio111111r1111j11, d1111d1· 1'sfvs 
f111111,¡1i11i·1ii'n<111r1·11r/1h 111ii11sr11d11N1·s ,..11,.1t'i11111·s. 

El uso del violeta es también utilizado en la arquitec
tura, sin embargo cuando este se alterna con colores 
como la gama de los azules se pueden crear ambientes 
perceptualmente fríos; o con ro¡os, rosas o amarillos, se 
crean espaoos perceptualmente cálidos. El uso del viole
ta se recomienda en espaoos donde la intención sea crear 
ambientes de rela¡ac1ón, concentración, como lo son salas 
de lectura o med1taoón. 

El rojo es el color que perceptualmente es el más vivo 
del espectro. Estimulador de estados emocionales por 
excelencia; en los terrenos de la arquitectura debe uti
lizarse con sutileza, part1Cularmente en espacios inte
riores, ya que perceptualmente es provocador de tensión 
y movimiento, sin embargo, cuando en los espacios pre
domina el blanco, se recomienda el rojo en elementos 
particulares como muros aislados JFi~. í'JJ, nichos o simi
lares funciona para crear una atención del observador. Los 
rojos terracotas, muy cercanos a la tierra son muy prác
ticos, cuando lo que se quiere es crear ambientes cer
canos a la tierra, son colores cálidos, que junto con los 
verdes nos dan sensaciones psicológicas interesantes. 

En el caso de espacios para los adolescentes, sabemos 
que existe todavía una alta preferencia hacia el color, 
aunque los valores simbólicos y el la cantidad de colores 
se ve un poco d1ferenoada de los rnños -quienes como se 
observo mantienen una amplia gama hacia el color- de tal 
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manera que en los espacios para jóvenes adolescentes, se 
pueden hacer uso de gamas donde la saturación y la bril
lantez sean utilizados, destacando que para ellos la pre
ferenoa por colores como el azul y sus connotaciones 
sunból1cas o el color ro¡o -recordemos que tiene un valor 
haoa lo pasional.-

Para romper con la monotonía que existe con espacios 
puramente blancos, se recormenda en algunos muros o 
detalles arqwtectónicos, sobre todo en interiores alternar 
éste, con colores como el ro¡o, el rosa, o los violetas; y s1 
se qurere algo más sutil se pueden ut1lrzar con el blanco, 
los amarillos y los naran¡as. 

li1·111¡•0 y color: 
Como se observo anteriormente, los amarillos, los 

naran¡as y los roios propician la actividad y el movimien
to, haciendo que la percepción del tiempo sea más rápi
do, para lo cual puede ser empleado en espacios de inten 
sa act1v1dad o movimiento como pasillos, corredores, 
etcétera. Recordemos que f1siológ1camente los colores 
cálidos, aceleran el ritmo cardiaco; en contraparte si lo 
que se quiere es crear espacios perceptualmente lentos, 
el uso de compos1c1ones monocromaticas de azules o 
verdes, f1s1ológ1camente prop1c1arán que la percepción del 
tiempo transcurra con más lentitud. 

Resumiendo, s1 se utilizan colores demasiado ~lrmrdos 
como los ro¡os o los amarillos, éstos provocarán una 
alteraoón en las funciones órgarncas como la presión san
guínea, el latido del corazón e 1nclus1ve la resp1rac1ón; así 
corno habrá colores que ter1gan efeáos revert1bles que mv1ten 
al reposo, al descanso, dándole al orgarusmo un ambiente 
pasivo, que pern11tirá la concentraoón, la rcla¡aoón, donde 
Jlt!rceptualmente el tiempo transcurrirá más lento. 

~.0 RICUMlllUALIUfllS DlL USO DEL COLOR lN LA ARQUIIECTURA 

fr111¡w1rlrmryw/or: 
Se recomienda utilizar colores verdes o verdes azula

dos claros en aquellos espacios donde el individuo se 
encuentra sometido a condiciones de relativas altas tem
peraturas, como pueden ser espacios laborales; por su 
relación directa con la naturaleza éste color perceptual
mente refresca los ambientes. 

Para crear ámb1entes perceptuarnente cálidos, no hay 
corno la gama de los amarillos, ro¡os terracotas y naran
¡as, donde predomine la saturaoón ll 1g 1>111, éstos matices 
pueden ser utilizados también con compos1c1ones 
cromáticas de análogos, es dem, con amarillos con ro¡os 
naranjas con amarillos, terracotas o naran¡as, etc. 

La ut1ilzac1ón del ro¡o, con colores terracotas, ocres o 
cafés, es muy efectiva cuando se quiere romper la mono
tonía de un espacio que perceptualmenbte se quiere pre
sentar como cálido.Los rojos pálidos, o más cercanos a los 
rosas donde predomina la brillantez del rojo, son 
recomendables, pero se sugiere no abusar de ello, sin 
embargo el uso de los rosas permite crear ambientes 
llenos de calidez. 

El azul y los verdes oscuros son colores que remiten a 
la frescura y la relajación, es excelente para espacios de 
descanso como lo pueden ser las habitaciones, en parti
cular de los infantes o adultos mayores. También el uso 
del azul en composiciones con el rojo (Fig.SIJ o el amarillo 
resultaran en espacios agradables y emotivos. 

Recordemos que las combinaciones en la utilización del 
color son múltiples, pero siguiendo las recomendaoones 
antenores la forma de resolver y plantear el color en 
espacios interiores o extenores propiciaran mejores resul
tados perceptuales. 
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6. o e() r,, l ¡i .. , l 11r, ¡ ', 

En nuestro 111undo actuJI, donde el ho111bre se 
encuentra inmerso en la problemática de las 

grandes urbes, se ha olv1dt1do de elementos tan 
básicos corno la mterpretaoón y la villorilac1ón del color 
como algo permanente, sin embargo, el uso y la interac
oón de la arquitectura y el color quedan como aquellos 
elementos que debemos recuperar e integrarlos a nues
tras vidas cot1d1anas, recordemos que venirnos de una 
cultura ancestral cargada de simbolismo y color. 

Así entonces, y para concluir con tan enriquecedor 

tema desprendemos las siguientes puntos a manera de 
reflexión: 

lo. Que el proceso perceptivo, y en particular el de la 
percepoón visual, es de una enorme 1mportanoa, para 
saber y entender el cómo los humanos pembunos el 
mundo, la arquitectura y de manera muy especial: el 
color. 

2o. Que en el proceso perceptivo quedan claros tam· 
b1én, que los aspectos cognoc1t1vos como: el aprendizaje, 
la memoria y la experienoa propios de un ind1v1duo, repe
cut1rán la forma de interpretar el color y el mundo que 
habita, recordando que nuestra materia de trabajo es la 
arquitectura y color; donde éstos aspectos siempre 
deberían ser considerados por los arquitectos que planean 
realizar propuestas efectivas de color en espacios especí
ficos. Para ello, por supuesto un primer paso es el cono
cer este proceso perceptual. 

3o. Se ha visto la importanoa que tiene una disciplina 
como la psicología ambiental, y sobre todo su 
metodología en los campos de la arquitectura, 
recordemos que el trabajo es vasto, por ello a lo largo de 

nuestra 111vest1gación nos pregnamos solo de una variable 
independiente -el color- recuperando para ello la teoría 
mteracc1ornsta de la psicología ambiental. 

4o. Queda claro que el color, es solo un elemento más 
dentro del urnverso o la mulllple gama de variables que 
tiene el arquitecto -la luz, las sombras, Id textura, el vo
lumen, las escalas, los materiales, las cond1c1ones am
bientales, etcétera-, sin embargo, creemos que el tratar 

de abarcar a todas ellas seria un trabajo que rebasa los 
objetivos de nuestra investigación, y aunque valiosos 

todos ellos, nuestra intención simpre a sido el estudiar al 
color en particular; a pesar de saber que mucho se ha 
escnto sobre éste -existen innumerables libros al respec
to-, pero tenemos claro que nuestra aportación está 
d1rig1da espeoalmente a alumnos y docentes de arquitec
tura, en especial en los primeros años de estudio; y 
creemos que esta investigación apunta en el camino co
rrecto: proporcionar a los alumnos una base sólida de la 
teoría del color para que pueda ser aplicada en los cam
pos de la arquitectura. 

So. Podemos afirmar con certeza, que un cuidadoso 
análisis, basado en metodologías que han probado su efi
cacia, tendrá como resultado que cuando se planteen 
propuestas de color en los terrenos del diseño arquitec
tónico, éstas tengan fundamentos que permitan en su 
realización resultados óptimos, a la vez que permitirán la 
aportación de nuevos conocimientos. 

60. Finalmente, interpretamos que esta investigación 
es solo un espacio dirigido hacia la enseñanza, sin embar
go, muchos otros estudios pueden desprenderse, como 
aquellos que se puedan realizar ya en la práctica profe

sional, sobre todo donde los campos de la arquitectura se 
vean ennqueodos por la 1nterawón con otras disciplinas 
tan diversas como la psicología, la sociología o la 
economía relacionándolas con el color, ya sea en espacios 
específicos como hospitales, escuelas, bibliotecas, centros 
de culto, o cualquier tipo de espacio; quedando pues la 
mv1tac1ón abierta a los investigadores para integrar éstos 
nuevos conocm11entos a la arquitectura. 
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Se;o: H. M 
0111¡111imO de __ 

Escolanddd 

Propia. . Rentada ... 
ÜUJJlilCIÓll . 

Encuesta 

[d,1d 

Casa: 

A1ío; VIVICll<IO 1!11 Tlacotalpan __ 

1 Cli.il(es) son sus COLORES PREFERIDOS? Escribalos de mayor a 6 En cuanto a ESPACIO usted percibe el lugar de su preferencia como: 

menor preferencia: a) amplio b) reduodo c) profundo d) otro: ·--

?. 
7 En cuanto a VOLUMEN usted percibe el lugar de su preferencia como: 
a) ligero b) pesado c) normal d) otro: __ _ 

2 tQue SIGf/IFICADO t1e11e11 pJra u;ted los s1yu1enles colores? SUBRAYE 

las opnones que de1ee de cada color. S1 la respuesta es otro por favor 8 En cuanto a EMOCIOfl usted percibe el lugar de su preferencia como: 

esu11i,1lo: 

BLANCO: a) rno11é1110 

e) otro: 

tJ) lOlllidll/d c) pos1!1vo 

¡J) llllllenu,1 

ROJO. a) cl1g111dacl b) calidez c) erótico d) pasión 

e) O!lü. 

NARANJA a) pasión b) calidez c) tensión 

el) d1yestrvo e) otro:. 

AMARILLO a) calidez b) luminoso c) drgno 

d) rrque1a e) otro:_. 
VERDE: a) reposo b) tranquilo c) esperanza 

el) florernrnento e) otro: _____ _ 

AZUL: a) tranqurlo b) rela¡anle c) oscuridad 
d) s1lenc10 e) otro: ____ _ 

VIOLETA: a) exal!acrón b) tnsteza c) religión 
d) esprntual e) otro: ___ _ 

ROSA: a) ternura b) romántico c) femenino 
d) mexicano e) otro: ___ _ 

4 De su CASA, tcual es el ESPACIO PREFERIDO por 

ustetJl. 

5 Es• 111>a el color que predomrna en su espacio pretendo y subraye en 

"""''<> J l[MPlRAlURA, cómo lo percrtJe: 
Ccu111: d) Cdhdo ti) fria c) te1111~ado d) otro 

a) alegre b) Inste c) rornant1co d) melancólico 

e) tranquilo f) dep11rn1do: g) otro: ___ _ 

9 A usted en el lugar de preferencia el TIEMPO siente que transcurre: 

a) lento b) ráprdo c) normal 

10 lCree usted que el uso del color le perrrnte LIMITAR sus espacios de 

CONVIVENCIA? 

a) Si b) No c)No sabe 

11 lCree que la CULTURA DEL COLOR que usted tie~e. lo IDENTIFICA 
con su comunidad y lo DIFERENCIA de otros pueblos o ciudades? 

a) Si b) No c)No sabe 

r'.~~"", ('tm.r 

FA! 

TESIS r.mr 
FALLr: ., l" ..••• JEN 
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